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“El lenguaje que dice la verdad,  

es el lenguaje Sentipensante.  

El que es capaz de pensar sintiendo 

 y sentir pensando.” 

 

Eduardo Galeano 
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Resumen 

 El campo educacional actual se ve atravesado por múltiples variables que afectan el 

Proceso de enseñanza-aprendizaje y el Rendimiento Académico de un estudiante; en este 

contexto, investigaciones recientes han comenzado a considerar aspectos que no se restringen 

sólo a los aspectos cognitivos que intervienen, entre ellos se consideran cada vez más 

influyentes los componentes socioafectivos, vinculares y contextuales.   

 El objetivo general del presente estudio se centró en analizar la relación entre la 

Inteligencia Emocional (IE) y el Rendimiento Académico (RA) de niños y niñas de 8 a 10 

años, de la Ciudad de Córdoba, Argentina. Para este fin, se llevó a cabo un estudio de tipo 

correlacional-descriptivo, desde un enfoque mixto; donde, por un lado, se estudió la 

correlación entre los niveles de Inteligencia Emocional presentados por los niños y niñas 

participantes, evaluados a través del Inventario de IE Bar-On EQ-i:YV y su Rendimiento 

Académico, analizado a través de su trayectoria escolar. Por otro lado, se indagaron, a través 

de entrevistas semidirigidas, las concepciones y estrategias docentes en relación a las 

variables de estudio. La muestra estuvo constituida por 90 niños y niñas, asistentes a una 

escuela privada y una escuela pública, además de sus respectivas docentes.  

 Los resultados cuantitativos indicaron puntajes medios para Rendimiento Académico 

(RA) cercanos a la calificación “Muy Bueno”, y en su mayoría niveles altos de Inteligencia 

Emocional. El análisis cuantitativo permitió observar ciertas diferencias tanto para la IE, 

como para el RA considerando diferentes aspectos como: escuela a la que asisten los 

participantes, edad y género. Estos resultados fueron correlacionados a través del coeficiente 

V de Cramer; el puntaje resultante fue de ,749 lo cual permitió estimar una correlación 

significativa entre las variables Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. 

 Del análisis cualitativo se extrajeron concepciones y estrategias docentes que 

intervienen en su práctica diaria y en su relación con los estudiantes; así como dificultades, 

entre las que destacan la falta de formación en las variables consideradas. Sin embargo, se 

pudieron visibilizar recursos valiosos como juegos y cuentos, y la instrumentalización del 

propio vínculo con los estudiantes y de estos entre sí, para abordar aspectos socioafectivos de 

forma cotidiana en el aula. Se recalca además la importancia del contexto para el proceso 

enseñanza-aprendizaje y para el Rendimiento Académico final, siendo de gran importancia la 

familia y la escuela. 

Palabras claves: Inteligencia Emocional – Rendimiento Académico – Concepciones y 

estrategias docentes 
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Abstract: 

 The educational area, nowadays, is crossed by different variables that have effects 

over the teaching-learning process and the student’s ultimate performance; in this context, 

recent researches have begun to consider non-intellectual angles intervening; among them, 

are considered increasingly influential: socioaffective, linking and contextual components.  

 The general objective in the present study was analyze the relation between Emotional 

Intelligence (EI) and Academic Performance (AP) in boys and girls between 8 and 10 years, 

in Cordoba, Argentina. For this purpose, a corellational-descriptive study was carried out, 

from a mixed approach. On one side, the levels of EI, in the boys and girls that participate, 

was evaluated with the EI’s Bar-On Inventory IQ-i YV; and their AP was analyzed through 

the school trajectory; then the results were correlated. On the other side, the conceptions and 

strategies of the teachers, related to the study’s variables, were investigated with semi-

structured interviews. The sample consisted in 90 boys and girls, attending to a public school, 

and a private one; and their teacher.  

 Quantitative results has indicated middle points near to “Very Good” in AP, and high 

levels of EI, in general. The quantitative analysis allowed to observe differences both for EI 

and AP considering sundry types of variables like: school, age and gender. These results were 

correlated inwardly by Cramer’s V coefficient, the resulting score was ,749; which allowed to 

estimate a significant correlation between them. 

 From qualitative analysis were extracted teacher’s conceptions and strategies that 

interfere in their dialy practice and in their connection with students; also difficulties that 

stand out the lack of formation in the studied variables. Nevertheless, could be visualized 

valuable resources like playing and tales, and also the instrumentalization of the connection 

with students and between them, in order to approach socioaffective issues, daily in the 

classroom. It is emphasized the context’s impact over the teaching-learning process and in the 

final Academic Performance, being especially important: families and school. 

 

Key words: Emotional Intelligence – Academic Performance – Teacher’s conceptions and 

strategies 

  

  

 

  



“Estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños y 

niñas de 8 a 10 años, de la Ciudad de Córdoba” 

 

                                                                                 Gianola – Piedra                      8 

 

  



“Estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños y 

niñas de 8 a 10 años, de la Ciudad de Córdoba” 

 

                                                                                 Gianola – Piedra                      9 

Introducción 

Hacia finales de la década pasada y comienzos de la actual se empezaron a dar los 

primeros pasos firmes en la constatación empírica de los efectos que la Inteligencia 

Emocional (IE) puede ejercer sobre las personas. Los primeros trabajos se orientaron a 

construir el concepto, se centraron en el desarrollo teórico de modelos y la creación de 

instrumentos de evaluación rigurosos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; Salovey, Woolery y 

Mayer, 2001). En la actualidad, es posible examinar de forma fiable la relación de este 

concepto con otras variables relevantes, tanto en experimentos de laboratorio como en 

estudios de campo. La línea de investigación vigente se centra en establecer la utilidad de este 

nuevo constructo en diversas áreas vitales de las personas, con el propósito de demostrar 

cómo la IE determina nuestros comportamientos y en qué áreas de nuestra vida influye de 

forma más significativa. (Extremera y Fernández Berrocal, 2004) 

La investigación en el área educacional necesita de datos empíricos que permitan 

demostrar que las destrezas y competencias en IE tienen repercusiones reales y positivas, 

tanto en la vida escolar como personal de niños y niñas. Se han recogido evidencias de que 

las y los alumnos emocionalmente inteligentes poseen mejores niveles de ajuste psicológico y 

bienestar emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales, son 

menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o violentos; y por último, 

pueden llegar a obtener un mayor rendimiento escolar al enfrentarse de forma más 

satisfactoria a las situaciones de estrés. Los autores concluyen que la IE es una dimensión que 

se debería tener más en cuenta dentro del amplio abanico de variables que afectan o modulan 

el éxito de una persona. A la luz de estos resultados, el contexto escolar se torna el lugar 

idóneo para fomentar estas habilidades, que contribuirán de forma positiva al bienestar de 

niños y niñas. (Extremera Pacheco y Fernández Berrocal, 2004) 

En el presente trabajo se introducirán postulados teóricos de diferentes autores sobre 

el concepto de Inteligencia Emocional y tomando estos aportes se abordará su importancia en 

el ámbito educativo, específicamente su relación con el Rendimiento Académico, indagando 

su aporte tanto al bienestar como al desarrollo de potencialidades de niños y niñas.  

Para obtener una visión más completa se indagarán las perspectivas de los/as docentes 

sobre las variables estudiadas. Se considera que los juicios, nociones y expectativas del 

docente guiarán su práctica diaria: su modo de intervención en el aula, sus estrategias de 

enseñanza y el vínculo que construya con sus alumnos/as; a su vez son variables que 
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afectarán tanto la convivencia diaria en el ambiente educativo, como el rendimiento 

alcanzado por ellos/as. 
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Antecedentes y Fundamentación 

A partir de la búsqueda llevada a cabo sobre antecedentes respecto a las variables 

estudiadas se han encontrado importantes desarrollos e investigaciones a nivel internacional 

que destacan la importancia de la Inteligencia Emocional en diferentes áreas de la vida de 

niños y niñas.  

En los años ‘90 comienza el desarrollo de la Inteligencia Emocional, los primeros 

trabajos se orientaron a construir el concepto, se centraron en el desarrollo teórico de modelos 

y la creación de instrumentos de evaluación rigurosos (Mayer, Caruso y Salovey, 2000; 

Salovey, Woolery y Mayer, 2001). En la actualidad, es posible examinar de forma fiable la 

relación de este concepto con otras variables relevantes, tanto en experimentos de laboratorio 

como en estudios de campo (Extremera Pacheco y Fernández Berrocal, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Extremera Pacheco y Fernández-Berrocal (2003) 

Extremera y Fernández-Berrocal (2003) realizan una recopilación de las diferentes 

investigaciones llevadas a cabo en el ámbito educativo. Donde encontraron influencias en 

Inteligencia Emocional en tres aspectos fundamentales: bienestar y ajuste psicológico, 

conductas disruptivas, y por último rendimiento. 

 En cuanto al bienestar y ajuste psicológico, en Estados Unidos Salovey, Stroud, 

Woolery y Epel (2002) han demostrado que los alumnos universitarios con más IE “informan 
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menor número de síntomas físicos, menos ansiedad social y depresión, mejor autoestima, 

mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo 

para solucionar sus problemas y menos rumiación.” (Extremera y Fernández Berrocal, p. 5, 

2004) 

También en España Fernández-Berrocal, Alcaide y Ramos, (1999) realizaron un 

estudio con estudiantes adolescentes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, donde 

demostraron que a menor sintomatología depresiva se observan niveles mayores de IE, lo que 

se traduce en mayor claridad hacia sus sentimientos, y niveles más elevados de reparación 

emocional. “El mismo tipo de relaciones entre la IE y el ajuste emocional en estudiantes 

universitarios se ha encontrado en otros países de habla hispana, como Chile” (Fernández-

Berrocal, Salovey, Vera, Ramos y Extremera, 2002 en Extremera y Fernández Berrocal, p. 6, 

2004) 

Respecto al segundo aspecto: el estudio de la relación con conductas disruptivas, 

parten de la línea de que un alumno con alta IE es una persona más hábil en la percepción y 

comprensión de emociones ajenas y posee mejores habilidades de regulación, lo cual le 

permite afrontar contratiempos y resolver problemas de forma más adecuada. 

Rubin (1999) ha evidenciado relaciones significativas entre alta IE en los alumnos y 

una evaluación externa por parte de sus compañeros y profesores, quienes observan una 

menor tasa de comportamientos agresivos y mayor número de conductas prosociales en el 

aula.  

Los autores han obtenido datos preliminares en adolescentes de Málaga donde altos 

niveles de IE se relacionan a un menor número de acciones impulsivas, un temperamento 

menos agresivo y una menor justificación de la agresión. (Extremera y Fernández Berrocal, 

2003) 

Sobre el tercer aspecto, el cual nos convoca en la presente investigación, los autores, 

ya habiendo constatado la capacidad de la IE como predictora de equilibrio emocional, 

examinaron la viabilidad de la misma como factor explicativo del rendimiento escolar; no 

como una relación directa, sino analizando el efecto mediador que una buena salud mental 

ejerce en el logro académico de los estudiantes. Los resultados mostraron nuevamente que 

altos niveles de IE predecían un mejor bienestar psicológico y emocional, en consecuencia, 

ésta afecta el rendimiento académico final. Anteriormente, en Estados Unidos Schutte et al. 

(1998) realizaron un estudio longitudinal en población universitaria avalando relaciones 
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directas entre IE y rendimiento académico. Las puntuaciones en IE percibidas al empezar el 

curso predicen las notas finales del mismo.  (Extremera y Fernández Berrocal, 2003)  

En el año 2003, Barchard, realiza un estudio con el fin de evaluar la capacidad 

predictiva de IE sobre RA, controlando y comparando la misma con otras variables como la 

inteligencia cognitiva y la personalidad. En un análisis general, el autor encuentra capacidad 

predictiva de la IE sobre las notas obtenidas al final del año lectivo, pero la misma no 

incrementa la capacidad predictiva de las otras habilidades en consideración. Concluye que 

en esta área en particular no se deben descartar la importancia de las habilidades cognitivas y 

la personalidad, ya que también poseen alta correlación con el rendimiento. Considera que no 

se debe sobrevalorar la capacidad predictiva de la IE, más allá de haber encontrado 

correlaciones significativas con varios de sus subcomponentes. (Barchard, 2003; Extremera y 

Fernandez-Berrocal, 2003) 

En un análisis más específico, el autor examina las medidas específicas para cada uno 

de los dominios. Sólo una de las cuatro medidas de inteligencia cognitiva tienen correlación 

significativa con el rendimiento académico: la habilidad verbal, la cual incrementa además la 

capacidad predictiva de la IE en un 9,2%, lo cual es un aumento importante, según considera 

el autor. En cuanto a las subescalas de personalidad, sólo dos presentan una capacidad 

predictiva significativa sobre el rendimiento: Apertura y amabilidad.  Por último, en la 

variable IE, seis medidas individuales del instrumento MSCEIT correlacionan de forma 

significativa con el rendimiento académico, así como el puntaje global y la conciencia 

emocional. Es importante destacar que estos subcomponentes, a su vez, correlacionan 

fuertemente con la habilidad verbal; lo cual explicaría la capacidad de esta última de 

incrementar la capacidad predictiva de la IE. (Barchard, 2003) 

Parker, Summerfeldt, Hogan y Majeski (2004) evaluaron exclusivamente estudiantes 

en proceso de transición del nivel secundario a la universidad, mediante una versión reducida 

del EQ-I Bar-On (2002). En un primer análisis encuentran una pobre capacidad predictiva de 

la IE total sobre la ejecución académica. No conformes con estos resultados, realizaron un 

nuevo análisis dividiendo los estudiantes en dos grupos: aquellos con altas puntuaciones 

académicas vs. estudiantes con bajas puntuaciones académicas. En el mismo, el rendimiento 

académico resultó fuertemente vinculado con varias dimensiones de IE: habilidades 

interpersonales, adaptabilidad y manejo de estrés. De forma general la IE fue un poderoso 

predictor para identificar a estudiantes de primer año que iban a tener buen éxito académico 

al finalizar el semestre.   
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Recientemente, en Europa, particularmente en diferentes puntos de España se ha 

producido un amplio desarrollo teórico e interesantes investigaciones sobre el tema, donde se 

incorporan además otras variables relacionadas al desarrollo de la IE y el RA.  

Jiménez Morales y López-Zafra (2009) han estudiado el papel que juegan las 

emociones en el contexto educativo, profundizando en la influencia de la variable IE a la hora 

de determinar, tanto el éxito académico de los estudiantes, como su adaptación escolar. A lo 

largo de su trabajo, analizaron la relación entre IE y RA, así como los objetivos y beneficios 

de la implementación de programas de alfabetización emocional en los centros educativos. 

Llegaron a la conclusión de que los resultados obtenidos hasta el momento aportan cierta 

evidencia de que la IE está relacionada con el ajuste socio-escolar del alumnado y resaltan la 

necesidad de seguir realizando investigaciones que permitan replicar dichos resultados, de 

profundizar en los mecanismos a través de los cuales se produce dicha relación, así como de 

diseñar y aplicar programas específicos de entrenamiento de las habilidades emocionales en 

el ámbito educativo.  

Más adelante, en el año 2013, profundizaron estos aportes realizando un estudio 

interesante y complejo en estudiantes de ESO de la ciudad de Murcia. Buscaron comprobar el 

papel de la IE y las competencias sociales sobre el Rendimiento Académico. Además, 

analizaron la influencia de las expectativas de los profesores sobre el rendimiento de los 

alumnos. 

Los resultados muestran una relación positiva significativa entre el rendimiento de los 

alumnos en cada trimestre, así como su rendimiento medio, y las escalas que evaluaban 

actitudes prosociales. A su vez, hallaron correlación positiva entre la actitud prosocial y el 

nivel de IE percibida. En cuanto a la influencia de la IE sobre el RA, encontraron puntajes 

significativamente más altos en el nivel de IE de aquellos alumnos con rendimiento medio-

alto (media académica igual o superior a 5), al contrario de aquellos que mostraron 

rendimiento bajo (media académica inferior a 5). (Jiménez Morales y López Zafra, 2013) 

Por último, en cuanto a las actitudes de los profesores, se comprueba que aquellos 

alumnos/as con bajo rendimiento final habían sido peor valorados por sus profesores al 

principio del curso (expectativas más bajas en cuanto a adaptación y rendimiento), con 

respecto a sus compañeros con rendimiento medio, siendo significativas las diferencias 

existentes. (Jiménez Morales y López Zafra, 2013) 
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Martín López, González Hermosell y Del Barco (2010) pretendieron demostrar cómo 

tras la aplicación de un programa de IE en el primer ciclo de primaria, mejoran ciertas 

habilidades como la percepción y la regulación de las emociones de los alumnos/as; así como 

la aptitud en profesores y padres. Sus resultados efectivamente demostraron que los 

conflictos dentro del grupo han descendido, los/as niños y niñas empezaron a conocerse más 

en profundidad tanto sus emociones positivas como negativas. Respecto a los profesores 

hubo un ligero aumento de autoestima, mostrando una actitud positiva hacia la experiencia 

llevada a cabo; lo cual a su vez permitió llegar a acuerdos con más facilidad. La experiencia 

contribuyó a observar la relación existente entre la IE y la mejora del clima social en la 

escuela, incluyendo a todo los implicados en los procesos de enseñanza–aprendizaje. 

Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017) estudiaron la relación entre el miedo, la IE y 

el Rendimiento Académico del alumnado de nivel primario y secundario de la ciudad de 

Ceuta. Encuentran en la misma una relación significativa entre IE y RA aumentando las 

puntuaciones en esta última variable de forma directamente proporcional. Además, 

encontraron relaciones entre Miedo-RA y Miedo-IE, siendo ambas inversamente 

proporcionales. Desde Pachecho, Villagrán y Guzmán (2015) proponen que, con el fin de 

alcanzar mayor eficacia y calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es esencial que se 

incorpore el ámbito emocional al conjunto de todas aquellas dimensiones que intervienen en 

dicho proceso. Concluyeron en que las competencias emocionales son un elemento necesario 

para facilitar el desarrollo curricular del individuo, y se deben potenciar desde la familia y la 

educación.  

En el mismo año, en Castilla de La Mancha, se realizó un análisis de la relación entre 

la IE, las habilidades sociales y el rendimiento académico de los alumnos/as de ESO. Hallan 

relaciones entre las puntuaciones totales de habilidades sociales y rendimiento académico, 

incrementándose las mismas de forma directamente proporcional. Los factores concretos más 

destacados en su influencia sobre el rendimiento académico son: Factor II de Matson en 

Habilidades sociales: Asertividad y el Factor C de Bar-On en IE: Manejo del Estrés. 

(Santamaría Villar y Valdés Muñoz, 2017) 

 

En América Latina, López Munguía et al. (2008) realizaron una Tesis de grado en 

Lima, Perú, donde se centraron en conocer si la IE y las estrategias de aprendizaje son 

factores predictivos del RA. Comprobaron que existen diferencias respecto a la IE, en cuanto 

al género, siendo las mujeres quienes presentan mayores niveles de desarrollo en 
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comparación a los varones, y al relacionar el RA con la Inteligencia Emocional, se halló una 

relación positiva entre ambas variables.  

Vázquez Rico (2012) analizó la relación existente entre  la IE y el RA en adolescentes 

mexicanos de nivel medio superior, los resultados demostraron la existencia de una 

correlación positiva significativa entre la IE y el RA. El investigador establece que, dentro de 

los contextos escolares, la vinculación entre ambas variables está siendo un tema de interés 

para los investigadores educativos; se ha demostrado que un inadecuado manejo de las 

emociones, así como bajos niveles de IE tienden a afectar de manera negativa el desarrollo de 

los adolescentes dentro del contexto escolar, y de manera especial en el RA. 

Por el contrario, Manrique (2012) realizó una investigación en Lima, con el fin de 

establecer relación entre IE y RA en las áreas de matemática y comunicación en estudiantes 

del V Ciclo de nivel primario. Se utilizó una muestra de 145 estudiantes de 5º y 6º grado. Se 

aplicó el Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On (adaptado al contexto por Ugarriza y 

Pajares). Se encontró una correlación positiva débil entre la IE Total y el Rendimiento 

Académico en las áreas de matemática y comunicación, así como en la dimensión 

interpersonal; y no se encontró relación significativa en las otras dimensiones. Por lo que se 

concluyó que los estudiantes con altas habilidades emocionales, no siempre tendrán un mejor 

rendimiento académico. 

Rodas Cabanillas y Santa Cruz Carpio (2015) realizaron una investigación en 

estudiantes universitarios en la Ciudad de Lambayeque, Perú  buscando establecer la relación 

funcional y correlacional entre el rendimiento académico, la inteligencia emocional y el 

coeficiente intelectual. Los autores afirman que los resultados demostraron una relación 

positiva y significativa entre la IE y el rendimiento académico (los cuales aumentan de forma 

directamente proporcional), pero no existe una relación funcional entre el coeficiente 

intelectual y el rendimiento académico. 

Escobedo de la Riba (2015), llevó a cabo un estudio de la relación entre la IE y el RA 

de los alumnos/as de un colegio privado, en Guatemala. Se determinó que existe una 

correlación estadísticamente significativa entre estrategias para regular las emociones y 

Rendimiento Académico en los alumnos de 1ro y 2do básico. Entre el total de las subescalas 

de IE y el Rendimiento Académico de los alumnos, la correlación no fue estadísticamente 

significativa.  

Barraza López y González (2016) intentaron determinar la relación entre la 

percepción de las inteligencias múltiples y la IE con el rendimiento académico, en estudiantes 
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universitarios de primera generación de La Serena, Chile. Encontraron relaciones débiles con 

el RA y la autopercepción de las inteligencias lingüística y lógico-matemática, dentro de las 

inteligencias múltiples; y una correlación débil e inversa con la Atención, dentro de la 

autopercepción de la IE. No se encontró relación alguna con el resto de los subcomponentes 

de las variables mencionadas y el rendimiento académico. 

 Concluyen que ninguna de las variables mencionadas determinaría la varianza del 

RA, lo cual es contrario a lo que esperaban de los resultados de esta investigación, dejan 

abierta la hipótesis de que los resultados obtenidos podrían estar determinados por el 

momento en que estos estudiantes fueron evaluados (primer año) y las formas de evaluación 

utilizadas (se considera diferente evaluar autopercepción a la habilidad real). (Barraza López 

y González, 2016) 

  

Si bien, se han encontrado investigaciones realizadas en Argentina sobre la 

Inteligencia Emocional, específicamente sobre algunos de sus componentes y validaciones de 

los instrumentos de medición; no se han encontrado estudios específicos de la relación entre 

ésta y el Rendimiento  Académico.  

 Como antecedente relevante en Argentina, se tendrán en cuenta los aportes de la 

Fundación Educación Emocional, cuyo fundador y presidente, el  Lic. Lucas Malaisi, es 

quien ha creado y promovido el  proyecto de la “Ley de Educación Emocional”, ya aplicada 

en las provincias de Corrientes y Misiones. 

 El autor define a la educación emocional como una estrategia de promoción de la 

salud, que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas a partir del desarrollo 

de habilidades emocionales. Se basa en lo que considera la OMS (1993) como “Educación de 

Habilidades para la vida en la Escuela”, cuenta además de otro eje troncal, que es el 

autoconocimiento. Considera que el sistema educativo actual fracasa, ya que insiste en lo 

académico y la transmisión de conocimientos, dejando de lado el aprendizaje de la gestión 

asertiva de las emociones. Considera menester abordar una educación que favorezca el 

desarrollo de la resiliencia, salud emocional, tolerancia a la frustración y automotivación, ya 

que entre el 70 y 80% del éxito que obtenemos en la vida depende de las habilidades 

emocionales. Sostiene que es de suma importancia implementar una ley que permita el 

alcance a todos los sectores y lugares del país, así como el establecimiento de hábitos y 

habilidades emocionales, que se sostenga a lo largo del tiempo. Pero también, es importante 

la regulación de los agentes que capacitan y aplican estrategias de educación emocional. 
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 Por último, en la Ciudad de Córdoba, Arsaut y Benavidez Ferre (2018) pertenecientes 

al Servicio de Neuropsicología, Área Infantil, de la Facultad de Psicología de la Universidad 

Nacional de Córdoba; realizaron un análisis de la relación entre IE y Altas Capacidades 

Intelectuales en niños y niñas de 8 a 10 años, en la cual no se hallan resultados diferenciales 

entre la muestra de niños/as con indicadores de ACI y el grupo control.  

 A pesar de que la investigación mencionada no se corresponde con los objetivos del 

presente trabajo, se retoma su desarrollo ya que para su confección, se obtienen datos de una 

amplia muestra de  niños y niñas asistentes a escuelas públicas y privadas de la ciudad; los 

cuales serán retomados, para un análisis más profundo, correlacionando la variable 

mencionada con el Rendimiento académico de los y las participantes. 

 

 Teniendo en cuenta los antecedentes anteriormente desarrollados, se considera 

relevante llevar a cabo un análisis de la relación posible entre Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico. Aunque se han encontrado algunos resultados contradictorios, 

numerosos estudios constatan una influencia significativa y directa, favoreciendo el proceso 

de aprendizaje y el logro de metas de los/as estudiantes. Desde una perspectiva que 

contemple el bienestar del niño o niña, más allá de que pueda desarrollar su máximo 

potencial y alcanzar un buen rendimiento académico, es de suma importancia atender a su 

equilibrio emocional y psíquico en todas las áreas de su vida.  
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Marco teórico 

I. Reseña Histórica 

 Inteligencia. 

 Trujillo Flores y Rivas Tovar (2005) realizaron una revisión histórica de los orígenes 

y evolución del concepto de Inteligencia. Consideran que su estudio puede ser dividido en 

seis etapas: 

1. Estudios Legos: teorías que marcan el interés que siempre ha existido en la 

humanidad por conocer los atributos del hombre. No hay una definición científica de 

inteligencia pero hay contribuciones importantes como las de Hobbes quien define el 

proceso mental como el resultado del movimiento de los átomos del cerebro activado 

por el mundo externo. Kant inicia el estudio del pensamiento cognitivo y luego Itard 

da una definición de Inteligencia basada en la instrucción. (Boring, 1950) 

2. Estudios Pre-Psicométricos: se inician en la segunda mitad del siglo XIX, 

caracterizado por los esfuerzos de establecer la Psicología como ciencia. Wundt en 

Alemania y James en Estados Unidos contribuyen con estudios enfocados en buscar 

leyes generales del conocimiento humano. Francis Galton (1962) realiza un estudio 

sobre diferencias individuales, destacando la eminencia, el talento y otras formas de 

logro. Elabora métodos estadísticos para clasificar a los seres humanos en términos de 

sus poderes físicos e intelectuales, correlacionando esas medidas entre sí. 

3. Enfoque Psicométrico: la comunidad científica considera necesario orientar las 

investigaciones hacia capacidades más complejas como las que involucran el lenguaje 

y la abstracción, el principal investigador en el área fue Binet, a principios del siglo 

XX junto con Simon diseñó las primeras pruebas de inteligencia. (Wolf, 1980). Hasta 

años recientes se concordaba en que la valoración de la Inteligencia constituía el 

máximo logro de la Psicología. Sin embargo, Jeans Piaget establece que los test no 

eran aptos para los niños, ya que estos formulan un sistema simbólico a través de sus 

capacidades, lo que ocurre entre los 7 u 8 años dándole oportunidad al menor de 

utilizar operaciones concretas. (Fisher, 1980) 

4. Jerarquización: Spearman (1927) y Terman (1975) son considerados como la primera 

generación de Psicólogos de la Inteligencia. Definen la misma como una capacidad 

general única para formar conceptos y resolver problemas; es decir, el conjunto de 

resultados de las pruebas reflejan un solo factor de Inteligencia general. 
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5. Pluralización: en la misma época y en contraposición al enfoque anterior Thurstone 

(1960) y Guilford (1967) sostuvieron la existencia de varios factores o componentes 

de la inteligencia. 

6. Contextualización: Catell (1971) y Vernon (1971) plantean un nuevo enfoque de 

relación jerárquica entre los factores, estiman que la Inteligencia general domina 

sobre los componentes más específicos.  

Actualmente existen diferentes corrientes que toman en cuenta los contextos en que 

viven y se desarrollan los seres humanos. Stenberg (1985) sostiene que la Inteligencia está 

constituida por la sensibilidad para reaccionar a acontecimientos externos variables. 

Vygotsky (1978) estableció que el estudio de la Inteligencia depende de diferencias entre 

culturas y prácticas sociales, más que por las diferencias entre los individuos.  

En este contexto teórico, es donde Gardner plantea sus aportes sobre las 

Inteligencias Múltiples, definiéndola como competencias intelectuales humanas 

relativamente autónomas, que los individuos y las culturas pueden amoldar y combinar en 

multiplicidad de maneras adaptativas.  

El modelo presentado por Gardner se orienta a determinar ocho áreas, las cuales, 

directa o indirectamente, se integran entre sí; favoreciendo las potencialidades del individuo 

para afrontar retos y ser asertivo en su entorno. Las áreas propuestas son:  

 Lingüística: relacionada con el hábito de lectura, el tiempo de concentración y los 

conceptos mentales. 

 Logico-Matematica: compuesta por la curiosidad intelectual, medida por el tipo 

de preguntas a indagar. 

 Espacial: se puede medir por la mnemotecnia, es decir una estrategia de orden 

memorístico. 

 Musical: integrada por el sonido, la voz y la repetición, es decir concentración, 

ritmo y memoria. 

 Kinestésico-Corporal:  que puede ser pasiva o activa. 

 Intrapersonal: referida a la autoestima y capacidad de autoconocimiento y 

regulación emocional. 

 Interpersonal: compuesta por relaciones interpersonales, comunicación y 

habilidades sociales. 
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 Naturalista: relación con el medio ambiente, dar y recibir afectos, formación de 

hábitos y de carácter.  

(Isaza-Zapata y Calle-Piedrahíta, 2016) 

 

 Inteligencia Emocional 

El concepto de IE como tal fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990, a partir de 

los lineamientos de Gardner en su teoría de las Inteligencias Múltiples, específicamente 

aquellos que se refieren a las Inteligencias Intrapersonal e Interpersonal. No obstante se le 

atribuye a Goleman el mérito de difundir el concepto en 1995, a través de su obra dirigida al 

mundo empresarial, donde introduce el estudio de la IE, sus alcances y beneficios en el 

campo de la administración. El concepto de IE nace de la necesidad de responder al 

interrogante: ¿Por qué hay personas que se adaptan mejor que otras a diferentes situaciones 

de la vida diaria? (Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005) 

Otros de los principales autores que traslada el concepto de IE al ámbito cotidiano es 

Lawrence Shapiro. En su libro “La Inteligencia Emocional de los niños”, ofrece un conjunto 

de actividades y juegos, con el fin de que padres y maestros tengan herramientas para 

resolver problemas diarios con sus hijos/as y sus alumnos/as. (Shapiro, 1997) 

 

II.  Aproximación Conceptual:  

Partiendo de una definición de los conceptos básicos que guiarán esta investigación se 

considera pertinente precisar de qué hablamos cuando nos referimos a emociones. Salovey y 

Mayer (1990) definen el concepto como respuestas organizadas que dependen de la 

interacción de diversos subsistemas psicológicos incluyendo los sistemas: fisiológico, 

cognitivo, motivacional y experiencial. Surgen en respuesta de un eventos de naturaleza 

interna o externa, que tienen significado positivo o negativo según cada persona. Se 

diferencian del humor o disposición de ánimo, ya que son más cortas y en general más 

intensas. Los autores consideran que la respuesta emocional es adaptativa, y que 

potencialmente pueden transformar una interacción personal y social en una experiencia 

mucho más enriquecedora.  

El primer uso del término “Inteligencia Emocional”, se le atribuye a Leuner en 1966, 

aunque no especifica claramente a que se refiere con él. Payne (1986) introdujo un segundo 

uso del término debido a la necesidad de desarrollar una estructura teórica, que permita notar 

la supresión masiva del papel de la emoción en la sociedad occidental del Siglo XX lo cual, 
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según el autor, dificulta nuestro crecimiento emocional (Mestre & Fernández Berrocal, 2007). 

El constructo IE se presentó formalmente por Salovey y Mayer en 1990, quienes lo definen 

como: “Un subconjunto de la Inteligencia Social que incluye la habilidad de supervisar las 

emociones y sentimientos propios y de los demás, discriminar entre ellos y usar esa 

información para guiar  los pensamientos y acciones propios”.  

Esta información afectiva debe ser procesada, tal vez de forma diferente a la 

información cognitiva, y a su vez existen diferencias individuales en esta habilidad. En este 

sentido el constructo es más específico, ya que hace referencia a las cuestiones emocionales 

encajadas en los aspectos personales y sociales. (Salovey y Mayer, 1990) Pero también,  

resulta más amplia que la Inteligencia Social ya que incluye no sólo el razonamiento sobre las 

emociones en las relaciones sociales, sino también el razonamiento sobre las emociones 

internas, tan importantes para el crecimiento personal. (Arsaut y Benavidez Ferre, 2018)  

Dicho de otro modo, la Inteligencia Intrapersonal es la capacidad de efectuar 

discriminaciones entre sentimientos y poder etiquetarlos, es decir incluirlos a un código 

simbólico, lo cual permite entenderlos y guiar el comportamiento propio. Pero también va 

más allá de esta capacidad ya que el conocimiento Intrapersonal permite detectar y simbolizar  

de forma compleja y altamente diferenciada tipos de emociones y alcanzar un conocimiento 

profundo de la vida emocional. Por otro lado la Inteligencia Interpersonal, incluye la 

habilidad monitorizar los estados de ánimos y temperamentos de los demás al servicio de 

poder predecir su comportamiento futuro. En resumen, es el reconocimiento de los estados 

emocionales propios y de los demás  para ser usado como recurso para resolver problemas y 

regular el comportamiento. (Salovey y Mayer, 1990) 

 

Modelos teóricos de Inteligencia Emocional 

A partir de la definición conceptual de IE han surgido diferentes modelos teóricos, 

que parten de interpretar de diferente forma el constructo, y atendiendo a diferentes aspectos 

del mismo. Por un lado, encontramos los modelos de habilidades que se centran 

exclusivamente en el contexto emocional, donde se obtiene información afectiva, y el estudio 

de las capacidades relacionadas con dicho procesamiento. Por otro lado, los modelos mixtos 

combinan dimensiones de la personalidad y la capacidad de automotivación, con habilidades 

de regulación emocional; acordes al contexto.  (Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005) 
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Modelos de habilidad. 

Modelo de Nivel de Conciencia Emocional de Lane y Schwart:  

Los autores intentan conceptualizar el procesamiento afectivo. El concepto de 

conciencia emocional refiere a la habilidad de identificar y describir las emociones propias y 

de los demás. Integra los principios psicológicos de la percepción sensorial de la Gestalt, las 

etapas del desarrollo cognitivo de Piaget (1974) y el principio ortogenético de Werner  y 

Kaplan  (1963).  

La teoría de Nivel de Conciencia Emocional (LEA), se centra en la capacidad de los 

individuos para diferenciar las propias emociones y de los otros, y en el Nivel de complejidad 

emocional inherente en la descripción de las experiencias emocionales. Según este modelo, la 

conciencia emocional  se estructura en un esquema cognitivo, cuya complejidad difiere entre 

los individuos, reflejando las experiencias pasadas de la persona con el lenguaje y la 

emoción. Describen cinco niveles de experiencia, siendo el máximo nivel de desarrollo un 

modo de funcionamiento mental más integrado y diferenciado. (Subic-Wrana, Beutel, 

Garfield, & Lane, 2011; en Arsaut y Benavidez-Ferre, 2018) 

NIVEL 1 Referencia a las sensaciones corporales 

NIVEL 2 Tendencia a la acción y estado afectivo aún indiferenciado 

NIVEL 3 Emociones simples, estado de ánimo descrito con una única emoción  

NIVEL 4 Combinaciones de emociones  

NIVEL 5 Mezcla de mezcla de emociones (Nivel de mayor complejidad) 

Fuente: Arsaut y Benavidez-Ferre (2018) 

 

Modelo original de Salovey y Mayer 

En 1990  Salovey y Mayer generan el primer modelo de IE integrando concepciones 

de la Inteligencia como capacidad de razonamiento abstracto, y de la emoción como señales 

universales que transmiten significados discernibles sobre las relaciones. Como se 

mencionaba anteriormente, definen a la IE como un tipo de Inteligencia Social, hallando en 

este modelo tres procesos mentales implicados: regulación emocional, valoración y expresión 

de la emoción, y utilización de la emoción. Los dos primeros procesos, están subdivididos en 

apreciaciones de “uno mismo” y “de los demás”. El segundo proceso fue subdividido en los 

dominios “verbal” y “no verbal”, a su vez la vertiente no verbal, fue subdividida en 

“percepción no-verbal” y “empatía”. Por último la utilización de la emoción, fue subdividida 

en cuatro subramas (planteamiento flexible, pensamiento creativo, atención redirigida y 
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motivación) implícitas en la resolución de problemas. (Mayer, Salovey y Caruso, 2000 en 

Arsaut y Benavidez Ferre, 2018). 

 

Modelo de Mayer, Salovey y Caruso:  

Atendiendo a las críticas realizadas al planteamiento original, presentan en 1997 una 

versión  revisada de su modelo, los autores restringen el enfoque solo a la habilidad mental, 

eliminando los rasgos de personalidad referidos a factores sociales implícitos en el modelo 

original. 

Definen entonces la IE como la “habilidad de percibir, acceder y generar emociones 

así como asistir al pensamiento, entender y adquirir conocimiento emocional; además de  

regular reflexivamente las emociones y promover el crecimiento emocional e intelectual” 

(Mayer y Salovey, p. 5, 1997)  

Se hallan en este modelo cuatro  procesos mentales implicados en la IE:  

1. Percepción, evaluación y expresión emocional: Se basa en la habilidad de identificar 

contenido emocional. Los niños aprenden a identificar sus propios estados 

emocionales y de los demás, diferenciando entre ellos; distinguen expresiones faciales 

de forma temprana y pueden responder a las expresiones de sus padres. A medida que 

crecen identifican con mayor precisión sus propias sensaciones internas y aquellas 

insertas en ambientes sociales. Es decir, las emociones pueden ser reconocidas no solo 

en uno mismo sino también en otros e incluso en objetos, este pensamiento 

imaginativo ayuda al niño a generalizar desde su propia experiencia hacia los demás. 

El individuo es también capaz de expresar de forma precisa sentimientos y 

necesidades relacionados a ellos.  

2. Facilitación emocional del pensamiento: concierne a la emoción actuando sobre la 

Inteligencia. Hace referencia a eventos emocionales que asisten al procesamiento 

intelectual.  

 En primer lugar las emociones operan como señales importantes de cambio, 

tanto en la persona como en el medio ambiente. A medida que la persona madura, las 

emociones comienzan a dar forma y mejorar el pensamiento, dirigiendo la atención a 

cambios importantes. La segunda forma de contribución de la emoción al 

pensamiento es la capacidad de generar emociones “a demanda” para poder tener un 

mejor entendimiento. Permite ponerse en el lugar del otro pero también generar un 

“teatro emocional en la  mente”, donde se vivencien en tiempo real emociones y sus 
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características de acuerdo a acciones posibles a futuro, sin necesidad de ejecutarlas en 

la realidad. Esto permite considerar múltiples perspectivas y planificar. 

3. Entendimiento y análisis emocional; uso del conocimiento emocional: es la capacidad 

de percibir relaciones, similitudes y diferencias entre emociones y sus niveles. 

 Esta capacidad evoluciona desde recursos más simples como la capacidad de 

relacionar emociones a determinadas situaciones que las generan; pasando por el 

reconocimiento de que existen emociones contradictorias en determinadas 

circunstancias, por ejemplo el niño aprende que es posible sentir amor y odio hacia la 

misma persona. En un nivel más complejo del desarrollo, se llega a entender que las 

emociones se pueden combinar generando emociones más complejas, como por 

ejemplo fe y optimismo como componentes de la esperanza. Por último se reconoce 

que las emociones tienden a ocurrir de forma encadenada, por ejemplo el enojo puede 

intensificarse hacia la ira, lo cual permite razonar sobre el progreso de las emociones 

o sentimientos en las relaciones interpersonales.  

4.  Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional e 

intelectual: las reacciones emocionales deben ser toleradas, e incluso aceptadas de la 

forma en que ocurren, independientemente de cuán placenteras o displacenteras sean. 

A medida que crecen, los padres enseñan al niño/a a no expresar ciertas emociones 

generando una división entre emoción-acción.  

 Esta capacidad, de meta-experiencia  emocional es divisible en dos partes: la 

meta-evaluación: cuánta atención prestamos a las propias emociones y cuánta claridad 

e influencia tienen; y la meta-regulación que se relaciona con los intentos del 

individuo de mejorar su mal humor, moderar o dejarlo ser. Una cualidad importante 

es el entendimiento de las emociones sin exagerar o minimizar su importancia.   

(Mayer y Salovey, 1997) 

 

 Los autores consideran que la habilidad Nº 1 surge de forma más temprana, e incluye 

procesos psicológicos más básicos y a medida que se avanza hacia la habilidad N° 4 se 

requieren procesos psicológicos más integrados y complejos, además de un mayor nivel de 

desarrollo.  (Mayer y Salovey, 1997) 
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 Modelos Mixtos: 

Modelos de Competencias Emocionales de Goleman: 

El modelo original incluye cinco componentes básicos, en forma posterior el autor, 

incluye otros conjuntos de atributos de la personalidad: autoconciencia, autorregulación, 

manejo de estrés, rasgos motivacionales y áreas comportamentales (manejo de relaciones 

Interpersonales); acaparando casi todas las áreas de la personalidad. (Trujillo Flores y Rivas 

Tovar, 2005) 

La correspondiente estructura fue creada y adaptada para predecir la efectividad y 

resultados personales en el campo del trabajo y las organizaciones. Para Goleman (2001) “La 

competencia emocional es una habilidad aprendida, basada en la IE que resulta en un 

rendimiento excepcional en el trabajo”. Esta propuesta, de competencias aprendidas, es de 

suma importancia. Entiende las mismas como representantes del nivel en que una persona 

domina habilidades específicas según su nivel de IE y en consecuencia es más efectiva en su 

trabajo.  (Fernández-Berrocal y Extremera, 2006) 

De esta forma, Goleman afirma que los sujetos nacen con un nivel de IE que 

determina su potencial para el aprendizaje de las competencias emocionales (Stys & Brown, 

2004 en Arsaut y Benavidez-Ferre, 2018). 

 

Modelo de Inteligencia Socio-Emocional de Bar-On: 

Autores consideran que el modelo de Bar-On es más amplio y comprensivo que el de 

Mayer y Salovey. Bar-On (2006), expresa: “la inteligencia emocional-social es una 

interrelación entre competencias emocionales y sociales , habilidades y facilitadores que 

determinan cuán efectivamente nos entendemos y expresamos a nosotros mismos, 

entendemos y nos relacionamos con  los demás, y además cómo afrontamos las demandas 

diarias.”. (pp. 8, Fernández Berrocal y Extremera, 2006).  

Bar-On trata de buscar una explicación al hecho innegable de que algunas personas 

alcanzan un éxito en sus vidas muy superior al de otras. El acento en los factores no 

cognitivos representa una diferencia de las concepciones tradicionales de la Inteligencia que 

subrayan la relevancia de los factores cognitivos. Incluye aspectos pertenecientes tanto a 

modelos de otros autores como otros novedosos que considera imprescindibles para lograr el 

éxito en la vida en cuanto al enfrentamiento a las demandas del ambiente. (Fernández 

Berrocal y Extremera, 2006- Arsaut y Benavidez Ferre, 2018) 
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 El modelo de Bar-On comprende cinco factores, divididos en quince subfactores, 

reflejados en la siguiente tabla:  

 

Fuente: Trujillo Flores y Rivas Tovar (2005) 

 

Al analizar los cinco modelos detenidamente podemos observar una serie de 

elementos comunes entre ellos: todos perciben la capacidad de identificar y discriminar 

nuestras propias emociones y la de los demás, la capacidad de manejar y regular esas 

emociones, y también de utilizarlas de forma adaptativa. Los tres elementos mencionados 

parecen ser el eje central de los modelos, parte de las definiciones específicas de cada autor y 

sus correspondientes teorías, y a su vez se pueden desmenuzar en muchas competencias y 

habilidades que cada autor, dependiendo del área de estudio, operacionaliza de forma 

diferente. (Trujillo Flores y Rivas Tovar, 2005) 

 

Relación entre la Inteligencia Estándar y la Inteligencia Emocional 

Mayer, Salovey, Caruso, y Sitareños (2001) consideran que la IE es muy similar a la 

Inteligencia tradicional, siendo esta la base de su instrumento de medición creado en 1999 

“Multi-factor Emotional Intelligence Scale” (MEIS). 

A lo largo de los años se ha concluido que el sello principal de la inteligencia es el 

razonamiento abstracto, asistido a su vez por otras funciones como la entrada de información 

(inpunt), el conocimiento de base y otras meta-estrategias. Según los autores, lo que permite 

diferenciar los tipos de inteligencia es habitualmente el tipo de información que se procesa y 

no el proceso en sí. Es decir, la inteligencia verbal se encarga del razonamiento acerca del 

lenguaje, y en consonancia la IE se ocupa del procesamiento de la información afectiva. Es 
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importante resaltar que esta información suele estar inmersa en un contexto de relaciones 

interpersonales. (Mayer et. al, 2001) 

Teniendo en cuenta los cuatro componentes de la IE, planteados por Salovey y Mayer, 

proponen ciertas diferencias en la correlación de éstos con la inteligencia cognitiva. El 

entendimiento emocional es más aliado al procesamiento cognitivo y el pensamiento 

abstracto, es considerado  el factor cognitivamente más saturado. La regulación emocional, 

considerada la habilidad más compleja, crea una interrelación entre el sistema cognitivo y los 

aspectos más generales de la personalidad; en realidad es menos cognitivo que el 

entendimiento porque presenta mayor balance con otros aspectos: emocionales y 

motivacionales.  (Mayer et. al, 2001)  

 

 Rendimiento Académico. 

 Al tratar de conceptualizar al rendimiento académico surgen diversas formas, cada 

definición se enmarca de acuerdo a la postura teórica desde la que se aborda, por tanto, es 

considerado como un fenómeno multifactorial. Vázquez Rico (2012), en su tesis de grado, 

recopila definiciones pertinentes como las siguientes: 

Chadwick (1979) define al rendimiento académico como la expresión de capacidades 

y de características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; lo que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período, y se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo 

en la mayoría de los casos), evaluador del nivel alcanzado. (Reyes 2003, en Vázquez Rico, 

2012) 

Para Edel (2003) el rendimiento académico es un constructo que incluye aspectos 

cuantitativos y cualitativos, resultantes de los niveles logrados durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, que incluyen: las habilidades, los conocimientos, las actitudes y los  

valores. Desde este enfoque, se concibe la necesidad de considerar las evaluaciones 

cualitativas y cuantitativas con el mismo énfasis de importancia. 

  García y Palacios (1991) quienes realizan un análisis sobre las diversas concepciones 

sobre el rendimiento académico y concluyen que éste posee varias características, las cuales 

son: 

- El rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de aprendizaje, lo cual 

implica una relación estrecha entre la capacidad y el esfuerzo del alumno. 
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- El rendimiento en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el alumno y expresa una conducta de aprovechamiento. 

- El rendimiento en un aspecto más subjetivo, está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración. 

- El rendimiento es un medio, no un fin en sí mismo. 

  

En cuanto a los factores que influyen en el rendimiento académico el autor, divide los 

mismos en dos categorías: 

Variables externas: 

• Institucionales. Características estructurales y funcionales de las instituciones, como 

los horarios de las clases, el tamaño de los grupos, el ambiente institucional, etc. 

• Pedagógicos. Medios de enseñanza, entre las variables se incluyen: los planes y 

programas de estudio, organización escolar, métodos de enseñanza y aprendizaje, métodos de 

evaluación, materiales didácticos, etc. 

• Psicosociales. Donde se incluyen aspectos como: los rasgos de personalidad, la 

motivación, la ansiedad, la autoestima en contextos académicos, el autoconcepto, las 

aptitudes intelectuales. 

• Sociodemográficos. Variables como: el sexo, el nivel económico del grupo familiar, 

el tipo de colegio donde se estudia, el nivel educativo de los padres y madres de la familia, la 

cultura, etc. 

  

Variables Internas: 

A) Aptitudes Intelectuales 

La inteligencia ha sido uno de los aspectos más estudiados, éste constructo se 

encuentra vinculado de manera muy directa con los procesos de aprendizaje, dado que las 

tareas y actividades académicas activan una gran cantidad de procesos cognitivos. 

Así, Almeida, Guisande, Primi y Lemos (2008) destacan que el factor G (factor 

general de inteligencia), así como los factores específicos correlacionan positivamente de 

manera moderada con el rendimiento académico, a pesar de la gran cantidad de estudios en 

los que se encuentra una relación positiva entre las aptitudes intelectuales y el rendimiento 

académico, los resultados tan sólo logran explicar un 20% de la varianza, depositando un alto 

porcentaje a variables de índole no cognitivas (Goleman, 1996; Chavanne, 1997). 
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B) Autoconcepto y Autoestima 

El autoconcepto se define como la manera en que se percibe a sí mismo cada 

individuo, engloba a su vez, creencias que la persona tiene sobre sí misma. Autores como 

Miñano (2009) y Peralta y Sánchez (2003) concuerdan, en que el autoconcepto sólo se 

correlaciona de manera significativa, cuando éste se aborda desde áreas específicas de 

conocimiento. Lo mismo sucede con la autoestima, definida como la idea que se tiene de la 

propia valía como persona. 

  

D) Motivación 

La motivación se define como la capacidad para enviar energía en una dirección 

específica y con un propósito específico,  se relaciona de manera muy estrecha con aspectos 

cognitivos y de aprendizaje, tales como: la atención, la concentración, la memoria, etc. Por lo 

cual, la motivación es una variable a la que se le relaciona con el rendimiento académico 

(García y Doménech, 1997). 

  

E) Personalidad 

La personalidad se define como el conjunto de características propias de cada 

individuo, donde se unen dos componentes: carácter y temperamento. (Millon y Davis, 2001) 

Repáraz, Villanueva y Tourón (1990), así como Reyes (2003) reportan en sus 

investigaciones la existencia de una relación positiva moderada entre los rasgos de 

personalidad y el rendimiento académico. 

  

F) Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional provee los recursos necesarios para reconocer las 

emociones, y de esa manera, estabilizarlas y equilibrarlas para beneficiar el rendimiento 

académico y personal. Produce cambios en la forma de pensar, sentir y actuar, brindando la 

oportunidad de utilizar a las emociones para desarrollar actitudes en beneficio del 

rendimiento académico. 

Pérez y Castejón (2006) y Bartel (2006) destacan que la inteligencia emocional está 

conformada por varios factores, los cuales permiten que el alumno reconozca sus propias 

emociones y sentimientos, y los de sus demás compañeros; le permite expresar de manera 

equilibrada sus emociones, le ayuda a saber automotivarse, de ser empático y de relacionarse 

adecuadamente con sus compañeros de clases, lo que favorece el rendimiento académico. 
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La inteligencia emocional afecta los aprendizajes de los alumnos, lo cual contribuye 

decisivamente sobre la calidad y calidez en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, 

promueve en el alumno la iniciativa y el interés por adquirir nuevos aprendizajes, así como 

también, facilita la adquisición de buenos hábitos de estudio y ganas de aprender (Royo, 

1998). 

 

 Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el rendimiento académico se 

define como el indicador del nivel de conocimientos adquiridos por el estudiante, el cual es 

reconocido por el sistema educativo y se expresa a través del promedio de calificaciones 

asignadas por los profesores, en el lapso de un determinado período escolar. La calificación 

se retoma, como medida del rendimiento académico, dado que ésta se emplea como indicador 

del nivel de logro de los aprendizajes alcanzados. (Vázquez Rico, 2012) 

De forma operacional, por su complejidad, el rendimiento académico ha sido 

considerado a partir de las calificaciones promedio del estudiante, estas calificaciones son 

usadas como indicadores del rendimiento académico, dado que de manera operativa son el 

mejor recurso. Ciertamente, las calificaciones son un medio fácil de obtener, calcular y de 

utilizar, no obstante, tienden a limitar la explicación del rendimiento académico.  (Martínez, 

2010). Dicha medición se ve alterada por las normas de evaluación que se ejercen en las 

instituciones, así como también por las implementadas por cada profesor, lo cual origina que 

los criterios de evaluación sean un tanto subjetivos. (Montero, Villalobos y Valverde, 2007 en 

Vázquez Rico, 2012) Autores consideran que es posible que el rendimiento sólo evalúe el 

aprendizaje de conocimientos y habilidades académicas (D' Antoni y Pacheco, 2004; García-

Cepero y Mccoach, 2009), no considerando una evaluación auténtica del desempeño del 

estudiante que integre conocimientos, habilidades y actitudes (Pinilla-Roa, 2013). (Barraza 

López y Gonzalez, 2016) 

En este contexto, en Buenos Aires-Argentina, en el año 2016, se implementa un 

nuevo régimen académico de nivel primario acorde a la resolución Nº 1057/14, donde se 

modifica específicamente la concepción y forma de evaluar. 

Considera que la evaluación es parte del proceso de enseñanza, pero es mucho más 

amplia y compleja que “poner notas”, se pretende situar a la calificación educativa en el lugar 

que le corresponde en ese proceso, sin minimizarla ni desvincularla de éste. La calificación es 

el acto institucional por el cual se asigna una nota conceptual o numérica como resultado del 

análisis de los progresos realizados por el/la alumno o alumna durante el período evaluado.  
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De esta forma, la situación de “poner notas” no es un acto de cálculos matemáticos, 

especialmente de cálculos de promedios. Calificar debe ser una instancia para expresar y 

comunicar los fundamentos pedagógicos específicos para la toma de decisiones acerca de los 

logros de los/as alumnos/as, tomando en cuenta las observaciones y avances hechos durante 

el proceso de aprendizaje. Se establece el uso de la Libreta de Trayectoria Escolar 

implementada, en lugar de notas y calificaciones diferenciadas para cada año e incluso 

momentos del año. Además plantea una serie de desafíos: 

✓ Buscar las mejores formas de evaluar los aprendizajes, teniendo en cuenta el 

proyecto institucional y el conocimiento del tema, buscar las mejores formas de evaluar los 

aprendizajes. 

✓ Asignar calificaciones que expresen los logros en función de los procesos de 

aprendizajes. 

✓ Reconocer en las calificaciones una función informativa naturalmente temporal y 

sujeta a cambios continuos. En este último desafío, se asocia a la calificación con las notas. 

✓ Incorporar la construcción y revisión del plan de evaluación institucional, 

reconceptualizando integralmente las ideas acerca de la evaluación. 

En consonancia a lo anterior, en 2018, se modifica y se pone a prueba un nuevo 

régimen para escuelas secundarias de la Provincia de Córdoba en el mismo se entiende a la 

calificación como la evaluación “en proceso”. Considera que la escala numérica responde a 

una exigencia organizacional, pero resulta inadecuado simplificarla a una cuestión de 

operaciones que representan momentos particulares y no en el desarrollo completo de un 

proceso, ya que es de vital importancia para la trayectoria escolar de los jóvenes. Por lo tanto, 

debe remitirse a un proceso de aprendizaje con una mirada integral, no parcializada y 

conformada por diferentes instrumentos. Se espera que cada docente pueda brindar al 

estudiante oportunidades y diversas estrategias para garantizar la apropiación efectiva de los 

aprendizajes, especialmente en aquellos casos en que queden aprendizajes pendientes en un 

determinado período.  

 

 Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico - ¿Mitos o Verdades? 

Género y edad:  

Luego de un estudio donde se administra el cuestionario MEIS, a adultos y 

adolescentes, Salovey y Mayer (1997) encuentran que la IE aumenta conforme aumenta la 

edad. Según los autores este incremento se debe a que los niveles o componentes más 
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complejos de IE se alcanzan con niveles de desarrollos más elevados, requiriendo procesos 

psicológicos más complejos.  

Por otro lado, Pulido Acosta y Herrera Clavero (2017) realizan una investigación 

acerca de la influencia de las emociones sobre el Rendimiento Académico, basándose en 

medidas de IE general y específicamente en el miedo como emoción negativa. Consideran 

que el género, es una de las variables demográficas que se deben tener en cuenta en cualquier 

investigación, siendo las niñas las que evidencian niveles superiores en los diferentes estados 

emocionales de carácter negativo. (Quiceno y Vinaccia 2015) Encuentran que los varones 

presentan un nivel de rendimiento académico menor a las niñas, tanto a nivel general como 

en la mayoría de las materias; para explicar estos resultados, tienen en cuenta diferencias en 

los patrones de socialización y la presencia marcada de determinados roles de género. En 

cuanto a la IE encuentran resultados mayores obtenidos por las mujeres, siendo contrarios en 

cuanto a los resultados en habilidades sociales, donde los varones obtienen puntuaciones 

mayores.  

Estos resultados fortalecerían el estereotipo de que las mujeres son “más 

emocionales” que los varones, sin embargo en otros trabajos, no se recogen las diferencias 

mencionadas; alegando que están determinadas por patrones de socialización distintos, sobre 

los que se puede intervenir con una educación más igualitaria. (Fernández Berrocal, Cabello, 

Castillo y Extremera, 2015 en Pulido Acosta y Herrera Clavero, 2017) 

Por último estos autores, encuentran diferencias claras determinadas por la edad de 

los participantes, los individuos de mayor edad fueron los que evidenciaron niveles 

superiores de IE traduciéndose en desarrollo emocional.  (Pulido Acosta y Herrera Clavero, 

2017) 

Brackett, Mayer y Warner hallaron mediante una medida de habilidad que las mujeres 

puntuaron más alto que los hombres; aunque la IE fue más predictiva de los comportamientos 

en la vida cotidiana de ellos que de ellas. En este estudio niveles altos de la IE se asociaron 

con una tasa más elevada de comportamientos negativos y desajuste social en hombres, pero 

no se encontraron estos mismos efectos para las mujeres. Los autores plantean que es posible 

que se produzca un “efecto umbral”, donde sea necesario un nivel mínimo de IE para realizar 

actividades sociales correctas y que la proporción de hombre que está por debajo de ese 

umbral sea mayor que la proporción de mujeres.  (Extremera y Fernández-Berrocal, 2017) 
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Concepciones Docentes: 

Es preciso aclarar que con el término concepciones, se hace referencia al conjunto de 

significados especiales que los docentes tienen acerca de alguna temática en particular 

(Rodríguez Luna, Sánchez, Sánchez, Sánchez y Tetamanzi Bergese, 2013). 

Dichas concepciones no siempre son conscientes o explícitas, pero son las que, de una 

manera u otra, van a guiar las interpretaciones de los docentes influyendo en sus percepciones 

y juicios, y por lo tanto se verán reflejadas en la modalidad de sus prácticas pedagógicas 

posteriores. En este sentido, puede ocurrir que el docente proyecte errores, falsas 

concepciones y miedos, sobre sus alumnos/as. Las mismas, influirán directamente sobre las 

estrategias educativas que se implementarán, es decir, procedimientos que el docente utilizará 

de manera flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos. 

(Fellautto, Tomasini y Vargas, 2016) 

 

Niños y niñas de 8 a 10 años 

 En este punto se considera relevante desarrollar algunas características presentadas 

por los/as niños y niñas pertenecientes a la muestra seleccionada para el presente estudio. El 

desarrollo es un concepto amplio que abarca diferentes áreas de la vida de una persona, 

considerados desde un punto de vista integral, se espera que se puedan alcanzar ciertos hitos a 

determinadas edades, siempre teniendo en cuenta la singularidad de cada niño o niña y su 

contexto de crecimiento. Con este fin, se toman los aportes de UNICEF (2015), en la Guía 

para Familias sobre el Desarrollo de niños y niñas de 4 a 10 a años.   

 En cuanto al desarrollo motor y autonomía, se considera que los/as niños/as de 8 años 

a 10 años y 11 meses, pueden jugar y realizar diferentes actividades artísticas y 

deportivas, utilizar herramientas de cocina y aseo, escribir correctamente letras y 

números, asearse y prepararse para ir a la escuela, así como ordenar sus materiales y 

vestimenta; y además conocer aquellos alimentos que son saludables.  

 Sobre el desarrollo del pensamiento: comprenden conceptos como fechas y medidas 

(longitud, volumen, peso, superficie y tiempo), comienzan a aprender a multiplicar y 

entender fracciones, pueden memorizar gran cantidad de datos, buscan explicaciones 

lógicas al mundo que los rodea, pueden seguir 5 órdenes recibidas de manera seguida 

y utilizar símbolos o mapas para describir la ubicación de los lugares. 

 En el desarrollo del lenguaje y la lectoescritura, ya saben leer y escribir y utilizan 

estas habilidades para expresarse, pueden conversar y discutir sobre variedad de 
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temas, dando su opinión o expresando dudas y comentarios; entienden información de 

gráficos y tablas, pueden leer y seguir instrucciones; comprenden lo que leen y pueden 

destacar ideas principales. 

 En el área de desarrollo psicosexual, se considera que muestran mayor interés por 

niños o niñas del sexo opuesto, manejan más conceptos y lenguaje relacionados a la 

sexualidad, pueden comenzar a tener cambios en su cuerpo por efecto de hormonas.  

  

 Se destaca, en consideración al tema de estudio, el desarrollo socioemocional. A este 

edad, los niños y niñas puede pensar y procesar aquello que sienten y piensan en 

determinadas situaciones, comprenden los sentimientos y emociones de otras personas, 

empáticamente; la imagen que tienen sobre sí mismos puede verse afectada por lo que los 

demás piensen sobre él o ella, dando importancia a la opinión de otros/as niños/as. En esta 

etapa aún se identifican con las creencias y valores de los padres, por sobre las de sus amigos 

y  amigas;  respetan y obedecen normas sociales, y en general, mantienen buenas relaciones 

con las personas adultas. Poseen grupos más reducidos y cercanos de amistades, y disfrutan 

de pertenecer a clubes o grupos destinados a determinadas actividades. Participan en 

actividades y proponen ideas, entendieno que es posible que existan diferentes puntos de 

vista. Y por último, pueden conocer y percibir el aporte de los servicios u organizaciones a la 

comunidad; como la escuela, hospital, bomberos, etc. 

 

Contexto Escolar 

 El desarrollo de niños y niñas se ve atravesado por múltiples variables, entre ellas el 

contexto y los diferentes espacios que habitan; la escuela es un espacio donde los niños/as 

conviven muchas horas de sus días, resulta primordial que el sistema educativo contemple 

todas sus necesidades, no sólo intelectuales, también de desarrollo emocional, social y 

personal.  

 Ruiz Rodríguez (2004), sostiene que el primer escenario de desarrollo es la familia y 

el segundo, el cual constituye un subsistema de desarrollo inmediato en el que los sujetos se 

ven partícipes desde muy pequeños, es la escuela. Con el paso del tiempo y a lo largo de la 

historia se puede observar que la familia ha ido cediendo responsabilidades y obligaciones al 

sistema educativo, haciendo responsable a este último del desarrollo afectivo-emocional 

como así también personal y comunicativo de los niños. Es decir, que el ámbito escolar, más 
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específicamente el aula, es un espacio académico y socializador en donde se entrelazan 

diferentes vínculos y competencias emocionales individuales. 

 La educación, como derecho fundamental de todos los niños y niñas, puede verse 

obstaculizada en su desarrollo pleno, como resultado de diversas problemáticas que la 

atraviesan y que, en numerosas ocasiones, remiten a condiciones contextuales o se 

incrementan debido a las limitaciones de estas últimas. 

 En este contexto, trabajar con los niños y niñas permite habilitar recursos emocionales 

existentes para afrontar situaciones complejas; ya sea de estrés, adaptabilidad o convivencia. 

Pero además, el trabajo con las/os docentes permite construir un clima educativo que permita 

el pleno despliegue de las capacidades de todos/as los niños y niñas; priorizando siempre, su 

bienestar.   
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Planteamiento del problema 

 De acuerdo a los antecedentes y aportes teóricos encontrados, la mayoría de las 

investigaciones demuestran la importancia de la inteligencia emocional sobre diferentes áreas 

de la vida del niño o niña, específicamente, en el área educativa. Consideramos que el 

desarrollo emocional, puede obstaculizar o beneficiar el alcance de sus potencialidades. A 

partir de lo anterior, llegamos al interrogante que guió la presente investigación: ¿Cuál es la 

relación entre la Inteligencia Emocional (IE) y el Rendimiento Académico de niños y niñas? 

 En cuanto a la población seleccionada para el presente estudio, se considera que entre 

los 8 y 10 años los niños y niñas ya poseen un recorrido por la institución escolar, lo cual 

permite que hayan creado su propio bagaje de conductas, respuestas e interacciones 

cotidianas en este contexto; de esta forma es posible observar las variables de estudio que 

circulan naturalmente en el mismo. Además, por razones prácticas, es importante considerar 

que los instrumentos de evaluación poseen estudios de validación para niños/as a partir de los 

7 años, lo cual es un importante dato a tener en cuenta para obtener resultados válidos y 

confiables. 

 Los/as docentes tienen un papel muy importante en la vida del niño y niña, tanto a 

nivel académico como emocional, dentro del sistema educativo proporcionan abundante y 

adecuada información sobre la capacidad y rendimiento de sus alumnos/as (Irueste, 2012). 

Partiendo de esta base, consideramos relevante conocer sus concepciones y creencias sobre 

las variables que estudiadas. La noción de sujeto, conocimientos y visión sobre las posibles 

capacidades de cada niño/a van a guiar sus estrategias de enseñanza, el vínculo que entable 

con sus alumnos/as, así como, la valoración sobre su desempeño. 

En el análisis bibliográfico se han encontrado resultados que demuestran ciertas 

diferencias en el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas de acuerdo a su género y 

edad. Por consiguiente, se consideró importante constatar si existen dichas diferencias en la 

muestra estudiada en el presente trabajo de investigación.  
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Objetivos 

Objetivo General: 

● Analizar la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de niños 

y niñas, entre 8 y 10 años, de la Ciudad de Córdoba 

 

Objetivos Específicos: 

● Describir las diferencias encontradas en relación al género y edad en la muestra 

estudiada.    

● Describir las puntuaciones halladas a través del instrumento de medición de 

Inteligencia Emocional aplicado. 

● Describir las puntuaciones obtenidas en relación al rendimiento académico. 

● Indagar las concepciones y estrategias de intervención de los/as docentes sobre las 

variables estudiadas. 
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Materiales y Métodos 

I. Definición conceptual y operacional de las variables 

 Para el presente estudio las variables estudiadas fueron: Inteligencia Emocional y 

Rendimiento Académico. 

 Con respecto a la variable Inteligencia Emocional, Bar-On (1997) entiende a la 

misma como un conjunto de conocimientos y habilidades de tipo emocional y social, que 

influyen en la capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. 

Dicha habilidad se basa en la capacidad del individuo de ser consciente, comprender, 

controlar y expresar sus emociones de manera efectiva. El modelo de Bar-On, se fundamenta 

en las competencias, las cuales intentan explicar cómo un individuo se relaciona con las 

personas que le rodean y con su medio ambiente. (Guevara, 2011) 

 A nivel operacional el autor propone un modelo con 15 sub-escalas, que se concretan 

en 5 componentes generales, los cuales se evalúan a través de un inventario de auto-reporte.  

1. Intrapersonal. Incluye o se refiere a las capacidades, competencias y habilidades que 

pertenecen a uno mismo. Hace referencia a la comprensión emocional o capacidad para 

expresar y comunicar los sentimientos y necesidades de uno mismo. 

a) Auto-conocimiento: capacidad para comprender los sentimientos propios. 

b) Asertividad: expresar sentimientos, creencias y pensamientos y defender los derechos 

propios de una manera forme, aunque no destructiva. 

c) Auto consideración: respetarse y aceptarse a uno mismo. 

d) Auto actualización: conocer y darse cuenta de las capacidades potenciales. 

e) Independencia: auto controlar y auto dirigir las el pensamiento y las acciones para sentirse 

libre y emocionalmente independiente 

2. Interpersonal. Es la capacidad para escuchar, comprender y apreciar los sentimientos de los 

otros. 

a) Empatía: entender y apreciar los sentimientos de los otros. 

b) Responsabilidad social: ser un miembro constructivo y cooperativo de un grupo. 

c) Relación interpersonal: establecer y mantener relaciones satisfactorias. 

3. Manejo del estrés. Capacidad de control, para mantener la tranquilidad y hacer frente a las 

situaciones estresantes, sin arrebatos. 

a) Tolerancia al estrés: resistir a sucesos adversos y situaciones estresantes. 

b) Control impulsivo: resistir o demorar un impulso. 

4. Adaptabilidad. Es la capacidad para tratar con los problemas cotidianos. 
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a) Solución de problemas: identificar, definir y generar e implementar posibles soluciones. 

b) Validación: validar las emociones propias. Discernir entre lo experimentado y lo 

verdadero. 

c) Flexibilidad: a las emociones, los pensamientos y las conductas cuando cambian las 

situaciones y condiciones. 

5. Estado de ánimo general. Es el optimismo y capacidad para mantener una apariencia 

positiva. 

a) Alegría: sentirse satisfecho de uno mismo y de los otros. Es también humor. 

b) Optimismo: mantener una actitud positiva ante la vida y mirar a la parte más brillante y 

luminosa de la vida. 

(Prieto Sánchez, s/a) 

 

Para el presente trabajo se considera que la definición planteada por Edel (2003), 

permite explicar de forma acabada y adecuada el Rendimiento Académico, como un 

constructo que incluye aspectos cuantitativos y cualitativos, resultantes de los niveles 

logrados durante los procesos de enseñanza-aprendizaje, que incluyen: las habilidades, los 

conocimientos, las actitudes y los  valores. Desde este enfoque, se concibe la necesidad de 

considerar las evaluaciones cualitativas y cuantitativas con el mismo énfasis de importancia. 

Teniendo en cuenta los aportes y leyes vigentes, se considera pertinente evaluar el 

Rendimiento Académico de los/as participantes desde estos criterios. Se tomarán las 

calificaciones otorgadas por sus docentes en sus respectivas historias académicas, entendidas 

como un indicador de su trayectoria escolar. Pero a la vez se considera importante acceder a 

la consideración global que ese o esos docentes tienen para cada niño/a. 

 Como lo indica el Resolución Nº 001/15, vigente actualmente en la provincia de 

Córdoba. La calificación es medida representativa del logro alcanzado y se expresa a través 

de una escala cualitativa, en el caso del nivel primario: No Satisfactorio, Satisfactorio, Bueno, 

Muy Bueno y Excelente. 

 

II. Tipo de estudio 

Siguiendo los aportes de Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio 

(2010) el presente trabajo de investigación es de carácter correlacional-descriptivo. En 

primera instancia la naturaleza correlacional del estudio la determina  la intención de conocer 
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la relación o grado de asociación que existe entre dos variables en un contexto particular. En 

este caso, se analizó la relación entre la Inteligencia Emocional y el Rendimiento Académico.  

En éste, como en otros estudios correlacionales, para evaluar el grado de asociación 

entre dos o más variables,  se han medido cada una de ellas y luego, cuantificado y analizado 

la vinculación. La utilidad principal de este tipo de estudio es saber cómo se comporta una 

variable al conocer el comportamiento de otras vinculadas. La correlación puede ser positiva 

o negativa. Por ejemplo, en este trabajo, en caso de ser positiva indicaría que alumnos con 

valores altos en IE tenderán también a mostrar valores elevados en el RA.  De ser negativa 

indicaría que niños y niñas con valores elevados en IE tenderán a mostrar valores bajos en 

RA, o viceversa. Si no hay correlación entre las variables nos indicaría que estas fluctúan sin 

seguir un patrón sistemático entre sí. En resumen, si dos variables están correlacionadas y se 

conoce la magnitud de esta asociación, se tienen bases para predecir con mayor o menor 

exactitud  su relación y su comportamiento. (Hernández Sampieri et al., 2010) 

Como indican los autores, a diferencia del estudio correlacional, el estudio de tipo 

descriptivo se centra en medir con precisión las variables individuales. A los fines del 

presente estudio, se considera necesario profundizar en cada una de las variables. Se busca 

especificar sus propiedades y características, recogiendo información, tanto de manera 

independiente como conjunta. El valor de este tipo de estudio se basa en su capacidad de 

mostrar con precisión diferentes dimensiones de un fenómeno. (Hernández Sampieri et al., 

2010) En este caso, se han indagado en profundidad las perspectivas de los/as docentes, 

quienes están en permanente contacto con las variables a estudiar, dentro del contexto 

educativo.  

 

III. Enfoque 

Los enfoques mixtos son la integración sistemática de procesos empíricos y críticos 

de investigación derivados de la recolección y posterior análisis de datos, tanto cuantitativos 

como cualitativos, permitiendo una comprensión más integrada del fenómeno a estudiar. 

Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones conserven sus estructuras 

y procedimientos originales (“forma pura de métodos mixtos”); como es el caso del presente 

estudio. (Chen, 2006; Johnson et al., 2006 en Hernández Sampieri et al., 2010)  

  Los autores plantean diferentes ventajas del enfoque mixto, que apoyan el uso de este 

tipo de investigación en el presente estudio:  
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● Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. La percepción del 

mismo resulta más integral, completa y holística; además permite obtener mayor 

variedad de perspectivas del problema: magnitud y nivel (cuantitativa), así como 

profundidad y complejidad (cualitativa), lo que los autores denominan “riqueza 

interpretativa”.  

● Producir datos más ricos y variados mediante multiplicidad de observaciones, 

considerando diversas fuentes y tipos de datos.  

● Efectuar indagaciones más dinámicas.  

● El investigador debe confrontar las “tensiones” entre distintas concepciones teóricas y 

al mismo tiempo considerar la vinculación entre los conjuntos de datos emanados de 

diferentes métodos.   

De esta manera el estudio cuenta de dos instancias: el análisis cuantitativo de los datos 

obtenidos mediante el Inventario de Inteligencia Emocional Bar-On en niños y niñas de 8 a 

10 años de las escuelas y el acceso a la trayectoria escolar (cualitativo-ordinal), medida que 

permite inferir al RA; y por último, de la toma de entrevistas semi-dirigidas a docentes con el 

fin de indagar sus concepciones y estrategias sobre las variables estudiadas (cualitativo). 

Mediante los instrumentos seleccionados, se busca describir la muestra en único momento 

temporal, razón por la cual el estudio es de tipo transversal.  (León y Montero, 2007) 

 

IV. Participantes- Población y Muestra:  

 Para la primera instancia de este proyecto la muestra se extrajo de la base de datos con 

la que cuenta  el Servicio de Neuropsicología, Área Infantil de la Facultad de Psicología 

UNC, en el marco del cual, en el año 2018, se realizó un estudio para analizar la relación 

entre IE y ACI (Arsaut y Benavidez-Ferré, 2018), parte de éstos casos fueron retomados con 

el fin de seguir profundizando el análisis de la IE de estos niños y niñas, en relación a su 

Rendimiento Académico.   

Para la selección de la muestra se utilizó un tipo de muestreo no probabilístico de 

juicio, intencional o selección de expertos; el cual se caracteriza por ser el propio 

investigador quien elige a los sujetos participantes, basándose en las características que estos 

poseen. Dicha elección se realiza valorando en primer lugar, la riqueza de los contenidos que 

estos actores pueden aportar a la investigación (Bologna, 2011). 

  Según Hernández Sampieri et al. (2010) en una muestra no probabilística la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad sino de las causas relacionadas con 
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características de la investigación. De este modo, el procedimiento, se produce a partir de la 

toma de decisiones de una persona y las muestras seleccionadas obedecen a los criterios de 

investigación.  

Los criterios de inclusión utilizados para la correspondiente muestra fueron:  

● Niños y niñas de edades entre 8 y 10 años que asisten a Instituciones Educativas 

privadas y públicas de la ciudad de Córdoba. 

● Niños y Niñas que hayan respondido al Cuestionario de Inteligencia Emocional Bar-

On. 

● Niños y Niñas que cumplan los requisitos anteriores y de los cuales se tenga acceso a 

su Trayectoria Escolar 

● Niños y Niñas que hayan sido autorizados por los padres y/o madres por medio del 

consentimiento informado. 

Las instituciones educativas fueron seleccionadas a partir de una técnica de muestreo 

denominada homogénea. La misma se caracteriza por escoger a un sector de la población de 

acuerdo a ciertos criterios determinados intencionalmente por el investigador. Su propósito 

consiste en resaltar procesos de determinado grupo social (Hernández Sampieri et al., 2010), 

razón por la cual en esta investigación las escuelas serán elegidas deliberadamente, en tanto 

cumplan con los requisitos necesarios.  

Una vez seleccionadas las escuelas se empleó una técnica de muestreo no 

probabilístico accidental o por conveniencia (Hernández Sampieri et al., 2010), es decir, 

 tomando en consideración los casos disponibles o de más fácil acceso para delimitar los 

niños a evaluar. En este caso la muestra ha quedado conformada por todos los niños de 8 a 10 

años cuyas familias hayan presentado el consentimiento informado autorizando la aplicación 

de los instrumentos. 

La muestra estará entonces constituida por niños y niñas de 8 a 10 años que asisten a 

instituciones educativas pública (1), y privada (1), de la ciudad de Córdoba - Argentina. 

 Para la segunda instancia del proyecto fueron participantes los/as docentes de los/as 

niños y niñas evaluados/as anteriormente, que dieron su consentimiento para participar en 

este estudio, con el fin de indagar y profundizar en sus concepciones y estrategias de 

acuerdo a las variables estudiadas.  
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V. Técnicas e instrumentos: 

Con el fin de llevar a cabo la presente investigación se utilizaron los siguientes 

instrumentos para responder a tales fines: 

  “Inventario de Cociente Emocional de Bar-On para jóvenes EQ-i:YV” 

(Emotional Quotient- Youth Version; Bar-On & Parker, 2000). 

El test está destinado a alumnos con edades comprendidas entre los 7 y los 18 años. El 

cuestionario consta de 60 afirmaciones en una escala tipo likert de 4 puntos (1=nunca me 

pasa a 4=siempre me pasa). El objetivo de la escala es evaluar los componentes que describen 

la IE propuestos en su modelo (intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo del estrés 

y estado de humor general). 

Dichas escalas, están subdivididas en 15 subescalas que nombramos a continuación:  

1) Habilidad intrapersonal (autoconciencia emocional, asertividad, respeto personal, 

autoactualización, independencia) 

2) Habilidad interpersonal (relaciones interpersonales, responsabilidad social, empatía) 

3) Adaptabilidad (resolución de problemas, evaluación de la realidad, flexibilidad) 

4) Manejo del estrés (tolerancia al estrés, control de los impulsos) 

5) Estado de ánimo general (alegría, optimismo).  

Además de evaluar estas 15 dimensiones, el inventario ofrece cuatro indicadores de 

validez que miden el grado en el que los individuos responden al azar o distorsionan sus 

respuestas. Estos cuatro indicadores se crearon para reducir el efecto de deseabilidad social e 

incrementar la seguridad de los resultados obtenidos. Se entiende que el cuestionario 

proporciona información acerca de las competencias emocionales y sociales, permitiendo 

trazar un perfil social y afectivo (Bar-On, 1997; Bar-On & Parker, 2000). 

Entonces, el objetivo se centra en estudiar los componentes que definen a la 

Inteligencia  Emocional y el procedimiento para evaluarlos. Dicho cuestionario fue adaptado 

al idioma español por medio de la labor del grupo de investigación de altas habilidades de la 

Universidad de Murcia (2011) y en población adolescente española, el instrumento ha sido 

validado por Ferrando (2006), en dicho estudio los coeficientes de consistencia interna de las 

escalas del instrumento oscilaron entre .69 y .83. 

 

 Trayectoria escolar:  Historia académica y  Desempeño Global: 

 Como se mencionó anteriormente la forma de evaluar el Rendimiento Académico que 

se considera más adecuada es a través de las calificaciones otorgadas a los estudiantes, por 
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sus docentes en sus respectivas historias académicas, entendidas como un indicador de 

trayectoria escolar. Pero a la vez se considera importante acceder a la consideración global 

que ese o esos docentes tienen para cada niño/a. 

 Como lo indica el Resolución Nº 001/15, vigente actualmente en la provincia de 

Córdoba. La calificación es medida representativa del logro alcanzado y se expresa a través 

de una escala cualitativa, en el caso del nivel primario: 

- No Satisfactorio 

- Satisfactorio 

- Bueno 

- Muy Bueno 

- Excelente 

 

Para indagar acerca de las concepciones de los/as docentes se utilizó el siguiente 

instrumento: 

 Entrevista semi-dirigida: 

Estas se caracterizan por ser una guía de preguntas que el investigador tiene en cuenta 

al momento del encuentro, pudiendo formular otras a medida que se desarrolla el mismo. 

(Hernández Sampieri et al., 2006). A través de consignas puntuales el investigador guia al 

docente entrevistado para que este pueda dar su punto de vista, permitiéndole detenerse en 

aquellos puntos que el docente considere más importantes o significativos (Giroux, 2004). 

Esto ha posibilitado, por un lado, que el entrevistado pueda dar respuestas más amplias, 

proporcionando mayores detalles sobre la temática indagada; y por otro lado, que el 

investigador pueda preguntar, de forma espontánea y en base a las respuestas que vayan 

dando los docentes, sobre nuevos datos que puedan surgir y que se consideren de importancia 

para la investigación. (Fellautto, Tomasini y Vargas, 2016) 

 

Para la elaboración del modelo de entrevista (Ver Anexo II), que se utilizó en la 

presente investigación, se plantearon tres ejes fundamentales con sus respectivas 

subcategorías e indicadores: 
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Categorías Subcategorías Indicadores 

Inteligencia Emocional Concepciones - Conocimiento Previo 

- Concepto 

- Dimensiones/áreas a las que 

contribuye 

- Formación al respecto 

(Curricular/Extra o por 

iniciativa propia) 

Estrategias - Inserción en el ámbito 

educativo 

- Planificación 

- Metodología 

Rendimiento Académico Concepciones - Representaciones 

- Forma de evaluar  

- Factores que influyen 

- Factores que mejoran  

Estrategias - Planificación 

- Actitud hacia el rendimiento 

académico de los niños 

Relación IE-RA Concepciones -Teorías implícitas 

Estrategias - Acciones diarias en el aula 

- Formación 

- Dificultades 

 

VI. Análisis de datos: 

Como se mencionó al comienzo, el objetivo general de este trabajo de investigación 

consistió en analizar la relación entre la IE y el RA en niños y niñas de 8 a 10 años, de la 

Ciudad de Córdoba. De esta manera, se utilizaron métodos de estudio tanto cualitativos 

(entrevistas semidirigidas a las docentes) como cuantitativos (Cuestionario Bar-On y 

Trayectoria escolar), en vistas de realizar el pertinente análisis para arribar a una conclusión 

final.  

Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles y Herrera Torres (2005) para definir el “dato 

cualitativo”.  Es considerado un elemento dinámico, caracterizado por ciertas fases que lo 

determinan: registro de la realidad, su plasmación material en un tipo de expresión y 

finalmente su debida transformación mediante algún proceso de elaboración conceptual. 

Además, toman a López Noguero (2002), quien denomina “Análisis de Contenido” a la 

técnica de investigación cualitativa cuyo objetivo es analizar las ideas expresadas en el texto 

y de esta manera, posibilitar la cuantificación de las palabras, temas o frases que él contiene.  
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A partir de aportes teóricos mencionados con anterioridad, se ha confeccionado una 

primera y tentativa categorización que ha servido de base y se ha mantenido al momento de 

evaluar las entrevistas realizadas.  

Para el análisis de datos cuantitativos se utilizó el paquete estadístico SPSS para 

Windows versión 22.0. Se llevó a cabo un análisis correlacional entre las variables a través de 

la Prueba estadística Chi Cuadrado, para analizar la relación entre dos variables medidas en 

un nivel por intervalos o de razón. Chi Cuadrado una prueba estadística que evaluará 

hipótesis acerca de la relación entre dos variables categóricas. Se relacionaron las 

puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 

mismos participantes o casos. (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 

2010) 

  

VII. Consideraciones éticas 

 La investigación se llevó a cabo de acuerdo a los principios y reglas de acción 

contenidos en el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013), y aquellos establecidos en la Ley 

Nacional de Salud Mental, N° 26.657 (2010). Principalmente, reconociendo a los 

participantes del estudio como sujetos portadores de derecho, haciendo hincapié en asegurar 

el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas.  

 En este sentido, el Código de Ética de Fe.P.R.A. (2013) establece que resulta 

absolutamente esencial obtener el consentimiento informado de los sujetos de investigación o 

de sus representantes legales, con anterioridad a la administración del instrumento. Este 

principio pondera de manera fundamental la autonomía de la persona. 

 De igual modo, la Ley Nacional de Salud Mental (2010) resalta la importancia de 

solicitar un “consentimiento fehaciente” definido como la declaración de voluntad suficiente 

efectuada en este caso, por los representantes legales de los niños/as. Es necesario que sea 

emitido luego de recibir por parte del equipo, información clara, precisa y adecuada con el 

propósito de favorecer una comprensión racional de la magnitud de las decisiones tomadas. 

 En este sentido, se explicitaron las condiciones y los alcances del procedimiento 

propuesto, los beneficios posibles de la investigación, así como también se detallaron el 

número de contacto con las responsables del proyecto. Ley Nacional de Salud Mental 26.657 

(2010), en el artículo 10, donde se menciona que el consentimiento informado rige como 

principio para todo tipo de intervenciones. 
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 Durante la realización de este trabajo, la identidad de todos los consultantes (tanto 

adultos como niños) se mantuvo en total reserva. Esto último, corresponde al principio de 

respeto por los derechos y la dignidad de las personas que establece el Código de Ética de 

Fe.P.R.A., en donde se contempla el respeto por la intimidad y privacidad de las personas, así 

como su autonomía y bienestar. 

 Por último, es necesario precisar que los objetivos de la investigación están al servicio 

de la producción de conocimientos humanitariamente benéficos (Fe.P.R.A., 2013) y al 

resguardo de los derechos de todos los participantes del estudio. De esta manera, en caso de 

que la administración del protocolo hubiese resultado demasiado estresante o generara algún 

tipo de perjuicio para alguno de los niños o adultos se habría detenido inmediatamente la 

actividad para luego reanudarse, de ser pertinente, una vez resuelta la situación. Cada uno de 

los invitados a formar parte de esta investigación, han tenido la posibilidad de elegir su 

participación o no, de acuerdo a sus propios intereses en la temática. Para ello, al realizar el 

primer contacto, se les dio a conocer los principales objetivos que persigue la investigación 

así como el carácter de confidencialidad que tendrá toda información obtenida. 
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Resultados 

 Análisis Cuantitativo 

 Con el fin de responder a los objetivos de trabajo, a partir de los datos recolectados de 

90 casos. Como se mencionaba anteriormente, la muestra total de casos fue seleccionada en 

2018, a partir de un análisis de distribución homogénea. De la cual, de acuerdo a la 

disponibilidad de los colegios seleccionados y a la pérdida mínima de algunos casos debido a 

la falta de datos para alguna de las variables, se trabajó finalmente con 90 casos 

pertenecientes a una escuela pública y una escuela privada.  

 Con intención de describir la muestra, se presenta a continuación la distribución de 

frecuencias según escuela, género y edad de los/as participantes: 

 

GRÁFICO 1 

Descripción de la muestra: Distribución de frecuencia según escuela, edad, grado y género 

 

  

 Del total de los 90 niños/as evaluados en la presente muestra el 68,9 % asiste a 

escuela privada y el 31,1 %  asiste a una escuela pública. Por otro lado, el 45,6 % de los 

niños/as tenía 8 años y asistían a 3º grado y el 54,4% de tenía 9 años y asistía a 4º grado, al 

momento de ser evaluados. Cabe aclarar, que este conjunto de datos se presentan en la misma 

tabla, ya que se corresponden en todos los casos la diferencia de edad y el grado de 

escolaridad. Por último, el 41,1% pertenecen al género masculino y el 58,9% pertenecen al 

género femenino.  
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 A la hora de analizar los datos específicos para las variables estudiadas se toma la IE 

Total, por un lado, y los componentes considerados pertinentes al presente estudio: 

Inteligencia Intrapersonal, Inteligencia Interpersonal, Manejo de Estrés y Adaptabilidad; por 

el otro, se transforma el puntaje obtenido para el Rendimiento Académico de cada niño/a, y 

se obtiene un promedio general para cada uno y un promedio general total para la muestra 

evaluada. En este punto es importante recalcar que el puntaje transformado equivale a: 

 

TABLA 1 

Notas - Puntaje bruto y puntaje transformado 

NOTAS EN 

PUNTAJE BRUTO 

NOTAS EN PUNTAJE 

TRANSFORMADO 

NO SATISFACTORIO 1 

SATISFACTORIO 2 

BUENO 3 

MUY BUENO  4 

EXCELENTE  5 

 

 A continuación se presentan las medidas descriptivas para los estadísticos: Media, 

Desviación estándar y Varianza. Tomando, en primer lugar, medidas generales y luego 

medidas específicas en relación al escuela, edad y género de la muestra evaluada. 

  

TABLA 2 

Estadísticos descriptivos – Informe General 

PROMEDIO 

Media N Desv. típ. Varianza 

4,01 90 ,458 ,210 

IE TOTAL 

   
Media N Desv. típ. Varianza 

112,65 90 13,555 183,756 

 

 Se observa que la media en torno al Promedio es de 4,01 mientras que la Desviación 

Típica corresponde al valor ,458, la varianza por su parte es de ,210. En cuanto a la media en 

torno a la Inteligencia Emocional es de 112,65, siendo la desviación típica de 13,555 y la 

varianza de 183,756. 
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GRÁFICO 2 

Frecuencia de acuerdo a  

 Niveles de Inteligencia Emocional 

 

 

 Del total de los 90 casos analizados, solo el 4,5% presentan puntuaciones “Bajas” 

para las esperadas para la edad, el 26,1% presentan puntuaciones “Promedio”, y el 50,4% 

reciben puntuaciones “Altas” según lo esperado para niños y niñas de su edad.  

 

TABLA 4 

Estadísticos descriptivos de acuerdo a la escuela a la que asiste la muestra 

ESCUELA IE TOTAL PROMEDIO IE INTRA IE INTER ESTRES ADAPTABILIDAD 

PRIVADA N Válidos 

Perdidos 

62 

0 

62 

0 

62 

0 

62 

0 

62 

0 

62 

0 

Media 

Desv. típ. 

Varianza 

113,8871 

13,74010 

188,790 

4,1134 

,39429 

,155 

14,3871 

3,63658 

13,225 

38,1774 

5,66995 

32,148 

32,3387 

6,20931 

38,556 

28,9677 

5,09570 

25,966 

PÚBLICA N Válidos 

Perdidos 

28 

0 

28 

0 

28 

0 

28 

0 

28 

0 

28 

0 
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29 

56 
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BAJA MEDIA ALTA 

 

RANGOS Pautas de Interpretación 

+110 Alta 

90-109 Media/Adecuada 

-89 Baja 

 

 
Fuente: Arsaut y Benavidez-Ferré (2018) 

TABLA 3  

Resultados Inventario Bar-On:  

Rangos y Pautas de Interpretación 
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Media 

Desv. típ. 

Varianza 

109,9286 

12,96128 

167,995 

3,8099 

,52579 

,276 

14,9286 

3,16144 

9,995 

35,2143 

6,11227 

37,360 

31,8571 

5,87344 

34,497 

27,9286 

5,98101 

35,772 

 

 En relación a la escuela a la que asiste la muestra, la media del Promedio general para 

la escuela privada es de 4,11 y para la escuela pública de 3,80; para la Inteligencia 

Emocional, la media en escuela privada es de 113, 8 y en la escuela pública de 109,92; para 

la IE Intrapersonal, en escuela privada la media es de 14,38 y en escuela pública de 14,92; 

para la IE Interpersonal la media en escuela privada es de 38,17 y en escuela pública de 

35,21; en el subcomponente Estrés la media para asistentes a la escuela privada es de 32,33 y 

para aquellos asistentes a la escuela pública es de 31,85; por último en el subcomponente 

Adaptabilidad la media para escuela privada es de 28,96 y en escuela pública es de 27,92. 

 Estos resultados indicarían que los puntajes obtenidos, tanto para el Rendimiento 

Académico como para la Inteligencia Emocional son superiores, en este caso, en niños/as 

asistentes a escuela privada por sobre aquellos asistentes a escuela pública. A excepción del 

subcomponente IE Intrapersonal de la variable Inteligencia Emocional, en el cual se observa 

una leve diferencia de decimales, siendo superior el puntaje medio obtenido por niños/as 

asistentes a la escuela pública por sobre aquellos asistentes a la escuela privada. 

 

TABLA 5 

Estadísticos descriptivos de acuerdo a la edad de la muestra 

EDAD N Media Desv. típ. Varianza 

8 años PROMEDIO 

IE TOTAL 

IE INTRA 

IE INTER 

ESTRES 

ADAPTABILIDAD 

41 

41 

41 

41 

41 

41 

4,0301 

114,9756 

14,8293 

37,9756 

32,0000 

30,1707 

,53139 

13,37252 

3,75435 

5,47489 

6,51153 

5,28631 

,282 

178,824 

14,095 

29,974 

42,400 

27,945 

9 años PROMEDIO 

IE TOTAL 

IE INTRA 

IE INTER 

ESTRES 

ADAPTABILIDAD 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

4,0097 

110,7143 

14,3265 

36,6531 

32,3469 

27,3673 

,39318 

13,53699 

3,26846 

6,29335 

5,75381 

5,15871 

,155 

183,250 

10,683 

39,606 

33,106 

26,612 
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 De acuerdo a la edad de la muestra al momento de ser evaluada, la media para el 

Promedio general es de 4,03 para niños/as de 8 años y de 4,00 para niño/as de 9 años. En 

cuanto a la Inteligencia Emocional la media para niños/as de 8 años es de 114,97 y para 

niños/as de 9 años es de 110,71. En cuanto a los subcomponentes de esta variable se mantiene 

el patrón de cierta diferencia entre los 8 y 9 años, siendo levemente mayores los puntajes 

medios obtenidos a los 8 años, excepto en el subcomponente estrés que aumenta ligeramente 

a los 9 años, con diferencia de algunos decimales. La diferencia más significativa se da en el 

subcomponente Adaptabilidad, donde el puntaje medio obtenido a los 8 años es 3 puntos 

superior al obtenido a los 9 años. 

 

TABLA 6 

Estadísticos descriptivos de acuerdo al género de la muestra 

GÉNERO IE TOTAL PROMEDIO IE INTRA IE INTER ESTRES ADAPTABILIDAD 

M N Válidos 

Perdidos 

37 

0 

37 

0 

37 

0 

37 

0 

37 

0 

37 

0 

Media 

Desv. típ. 

Varianza 

113,3243 

13,33136 

177,725 

4,0514 

,40935 

,168 

14,9459 

3,64346 

13,275 

36,4865 

5,51070 

30,368 

33,1622 

4,75811 

22,640 

28,7027 

5,82077 

33,881 

F N Válidos 

Perdidos 

53 

0 

53 

0 

53 

0 

53 

0 

53 

0 

53 

0 

Media 112,1887 3,9964 14,2830 37,7925 31,5094 28,6038 

Desv. típ. 

Varianza 

13,81757 

190,925 

,49277 

,243 

3,38195 

11,438 

6,21524 

38,629 

6,81238 

46,409 

5,09653 

25,975 

 

 Teniendo en cuenta el género de los/as participantes, la media obtenida para el 

Promedio general es de 4,05 en niños y de 3,99 en niñas. En cuanto a la Inteligencia 

Emocional es de 113,32 en niños y 112,18 para las niñas. Con respecto a los subcomponentes 

de esta variable se observa una tendencia similar, siendo observados puntajes medios 

levemente mayores en los niños, excepto en el subcomponente IE Interpersonal donde las 

niñas obtienen un puntaje medio 1 punto y algunos decimales superior, al obtenido por los 

niños. 

 Avanzando, desde lo general a lo específico se obtienen los siguientes resultados 

sobre la correlación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico. 
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TABLA 7 

Relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

V DE CRAMER - Correlación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

 IE TOTAL IE INTRA IE INTER ESTRÉS ADAPTABILIDAD 

Nominal por nominal Phi 

V de Cramer 

4,677 

,749 

3,003 3,422 

,713 

3,297 

,703 

3,052 

,666 ,751 

N de casos válidos 90 90 90 90 90 

 

 El coeficiente V de Cramer fluctúa entre puntajes que van del 0 al 1, siendo los 

puntajes cercanos a 0 indicadores de No Correlación y aquellos que más se acerquen a 1 

indicadores de existencia de Correlación.  

 Específicamente, entre Inteligencia Emocional Total y Promedio General se obtiene 

un valor correlacional de 0,749. Para la correlación entre el Promedio General y los 

subcomponentes de la variable Inteligencia Emocional se obtienen los siguientes resultados: 

para IE Intrapersonal se obtiene un puntaje de 0,751; en cuanto a IE Interpersonal el puntaje 

es de 0,713; para el subcomponente Estrés se obtiene un puntaje de 0,703 y para 

Adaptabilidad el puntaje obtenido es de 0,666. 

 De acuerdo a los datos obtenidos, se infiere una correlación significativa entre la 

variable Inteligencia Emocional Total y todos sus subcomponentes, con la variable 

Rendimiento Académico, medida en este caso, a través del promedio general  reflejado para 

cada niño/a. 
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 Análisis Cualitativo 

 

TABLA 8 

Codificación de datos demográficos  

Entrevista Edad Escuela Grado Año de 

egreso Publica Privada 

1 23  X 3º 2017 

2 49  X 3º 1991 

3 34  X 4º 2006 

4 38  X 4º 2008 

5 46 X  3º 1994 

6 41 X  3º 2005 

7 54 X  4º 2000 

8 54 X  4º 2015 

 

TABLA 9 

Categorías de Análisis 

Categorías Subcategorías Indicadores 

Inteligencia Emocional Concepciones - Conocimiento Previo 

- Concepto 

- Formación al respecto  

Estrategias - Inserción en el ámbito 

educativo 

- Planificación 

- Metodología 

Rendimiento Académico Concepciones - Representaciones 

- Forma de evaluar  

- Factores que influyen 

- Factores que mejoran  

Estrategias - Planificación 

- Actitud hacia el rendimiento 

académico de los niños 

Relación IE-RA Concepciones -Teorías implícitas 

Estrategias - Acciones diarias en el aula 

- Formación 

- Dificultades 

 

EJE Nº 1: Inteligencia Emocional 

Categoría  Subcategoría  Indicador Entrevista 

Inteligencia 

Emocional 

Concepciones Conocimiento 

Previo 
Entrevista 1: “Uff! Emm, no sé...No, no 

recuerdo haber escuchado el término” 

Entrevista 2: “Sí, me parece que tiene que 

ver con las emociones”  
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Entrevista 3:  “ No”  

Entrevista 4: “Si, lo he escuchado y me 

pareció muy interesante.” 

Entrevista 5: “Sisi, me gusta mucho el 

tema” 

Entrevista 6: “No, la verdad que noo”.  

Entrevista 7: Así como me lo decis vos no.  

Entrevista 8: - No da respuesta- 

  Concepto Entrevista 1: -No da respuesta- 

Entrevista 2: “ Me parece que tienen que 

ver con las emociones”.  

Entrevista 3:  -No da respuesta.-  

Entrevista 4: “Todo lo que tiene que ver con 

las emociones, que se ha puesto como más 

de moda ahora. Escuchar esa campana, 

más que todo en los chicos.” 

Entrevista 5: - No da respuesta-  

Entrevista 6: “Me puede más o menos 

inferir pensando que apunta al desarrollo y 

manejo de las emociones”.  

Entrevista 7: - No da respuesta- 

Entrevista 8: - No da respuesta- 

  Formación Entrevista 1: No, no he tenido formación 

sobre eso. [...] Debería haber formación me 

parece… 

Entrevista 2: “No, todo lo he investigado yo 

por mi cuenta.”.  

Entrevista 3:“ No”  

Entrevista 4: “No, desde mi formación no. 

Después si empecé a escuchar por ejemplo 

a la Psicopedagoga Liliana González, que 

me gusta mucho, la sigo, lo compartimos 

con mis compañeras. O en artículos y 

demás.” [...] “Creo que es muy necesaria 

la formación.. Estamos en el horno! Hace 

falta. Cuesta mucho hoy en dia decidir 

hacer un curso, formarte mejor. No es 

imposible pero sí cuesta, porque es dinero 

que uno tiene que sacar de su bolsillo para 

hacer eso.” 

Entrevista 5: “Por iniciativa propia. Y.. 

formación profesional; como te digo, ha ido 

cambiando la mentalidad y la forma de la 

educación en los últimos años, en los 

comienzos esto no se hablaba.” [...] “Si, 

100%. Todo lo que es formación es 

necesario. Porque antes la gente se 

formaba, lograbas un título en la carrera 

que fuese y te estancabas, y era como 
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“normal”. Ahora los chicos van avanzando, 

la sociedad va avanzando y va cambiando; 

necesitamos estar permanentemente 

actualizadas.”  

 Entrevista 6: “No he tenido formación.  Si, 

es necesaria totalmente, porque cada vez 

vienen niños con más problemáticas, y no 

saben cómo manejar la violencia, les brota 

la violencia, entonces a eso lo hablamos 

mucho y los hacemos reflexionar sobre todo 

en el área de Identidad y Convivencia. Creo 

que los docentes cada vez necesitan más 

esta formación, ya que son muchos horas 

las que trabajamos.”  

Entrevista 7: Si! Vemos todo el tiempo acá. 

Pero no tenemos formación. [...] Nos 

sentimos desprotegidas en ese sentido. 

Porque una como maestra comprometidas 

queremos llevar a todos en el barco. Pero 

nos cuesta, nos cuesta porque no estamos 

capacitadas para esos niños.                                                                         

Entrevista 8:  -No da respuesta- 

 

 Estrategias Inserción 

en el 

ámbito 

educativo 

Entrevista 1: “Muchas veces las seños 

venimos enojadas o de mal humor, y 

muchos tratan a los chicos con mal humor; 

y los chicos se contagian y no se genera un 

buen clima. Yo en particular trato de dejar 

esa mochila afuera y entrar y ser la seño 

sonriente para todos.” 

Entrevista 2: “Este año hice un proyecto de 

literatura y todos los cuentos trabajan con 

la reflexión, apuntando a todo lo que ellos 

han sentido, y ahi saltan cosas muy 

interesantes “Yo entro al grado, nos 

saludamos y trabajo mucho con eso, porque 

a los chicos les cuesta esto, contar cómo se 

sienten.”  

Entrevista 3: -No da respuesta. - 

Entrevista 4: “Me parece que tiene mucho 

que ver con el ámbito educativo y también 

en el familiar. Si vos ves algun chico 

angustiado, no te va a rendir, no le podes 

leer, hacer o comprender alguna actividad 

si realmente no estás contando con el chico 

al 100%. O un chico abusado, golpeado, o 

un nene que viene con hambre.. No pasa 

acá muy seguido. O un chico abandonado; 

y los chicos lo perciben y se angustian, ves 
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que están distraídos o están tristes, o en el 

recreo no se relacionan con los 

compañeros.. O puede pasar en el mismo 

cole que algún compañero se le burle, que 

eso también los pone tristes, o se pelean 

entre ellos.  Y eso también colabora en que 

no estén al 100%.” 

Entrevista 5: “¡Sisi, yo creo que contribuye 

mucho!” 

Entrevista 6: “Cada vez vienen niños con 

más problemáticas, y no saben cómo 

manejar la violencia, les brota la violencia, 

entonces a eso lo hablamos mucho y los 

hacemos reflexionar sobre todo en el área 

de Identidad y Convivencia.”Por ejemplo 

ahora, vamos a trabajar en la Jornada de 

Violencia de Género y los papás vienen, 

porque en las aulas sale todo eso, no solo 

contra las mujeres si no con todas las 

personas. Se necesitan muchos estos 

espacios, porque no tienen conocimiento. 

También trabajamos el tema de la ESI en 

profundidad porque hay mucho 

desconocimiento del tema, y no saben sobre 

sus derechos, el buen trato y demás.” 

Entrevista 7: ...Yo se que emocionalmente el 

niño no todos los días viene igual; y acá 

tenemos muchos problemas de eso.  [...]Los 

niños nos tienen mucha confianza. [...] Nos 

cuentan todo. [...] Ellos sienten refugio acá 

en la escuela. 

Entrevista 8:  -No da respuesta específica- 

  Planificación Entrevista 1: “Ayer trabajamos con una 

actividad de un nuevo proyecto, sobre 

bullying. [...]A través de este contenido les 

pregunte “Algunos de ustedes presenció o 

vivió una situación parecida?” Y varios me 

dijeron que los empujan, los insultan o no 

los dejan jugar. Y les preguntás que sienten 

y decían: dolor, otro tristeza.” [...] Vamos a 

trabajar con actividades como el semáforo 

de las emociones…” 

Entrevista 2: “Se trabaja más de forma 

transversal, continuamente estamos 

hablando de eso, está en nosotras tomar 

esto, hacer una pausa y trabajar ahí. La 

escuela tiene que cambiar, porque el mundo 

ha cambiado,  no solo para dar 

información, si no trabajar las relaciones, 
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el manejo de las emociones” 

Entrevista 3: “Hacemos un proyecto por 

año sobre convivencia y ahí trabajamos 

esto. Este año como había problemas entre 

grados, en esa hora los mezclamos para 

trabajar en grupo, y ahora se llevan re 

bien. Se trabaja más curricularmente, 

depende de la situación también”.  

Entrevista 4: “Nosotras lo trabajamos, no 

se si especificamente lo que es la IE, pero si 

trabajamos una vez por semana, un espacio 

curricular que se llama Ciudadanía y 

Participación, y este año hemos planteado 

actividades para mezclar los grupos que no 

se llevan muy bien.” 

Entrevista 5: - No da respuesta- (No trabaja 

desde una planificación, sino a través del 

juego, dialogo o actualidad) 

Entrevista 6: “Nosotros trabajamos en ESI 

acerca de los sentimientos, emociones, que 

nos hace sentir bien, que nos hace sentir 

mal, como resolver conflictos, cómo 

trabajar la bronca, el odio.” 

Entrevista 7: -No da respuesta específica-  

Entrevista 8: “Si, hay actividades que les 

hacemos específicamente, buscamos 

buscamos. Igualmente sobretodo en 

Ciudadanía y Participación, en lo que son 

las ESI.”  

  Metodología Entrevista 1: “Si hay un caso particular de 

un niño lo trabajo con el. Charlo, converso 

con él y tratamos de encontrar una 

alternativa, de una solución digamos a esto 

que tiene.. Pero en clase sigo, sigue la clase 

pero me tomo algún momentito para 

charlar con el niño específicamente. 

Tampoco para no exponerlo al niño en el 

aula.”  

Entrevista 2: “ Los cuentos como te dije 

antes, vamos comparando, preguntando qué 

personajes les gustó mas, que opinan del 

final, si cambiaran algún personaje.Utilice 

un cuento donde una nena llora mucho 

mucho, y ahi les pregunto si alguna vez le 

paso que lloraran mucho mucho como el 

personaje, y van participando solos.” [...]Si 

tengo que interrumpir la clase para hacerlo 

no tengo problema, o si hubo un conflicto o 

algo paso. O si veo a algun chico que no 
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está bien le pregunto y trato de ayudarlo, le 

digo que elija un compañero para que se 

sienta contenido.” 

Entrevista 3:  -No da respuesta.-  

Entrevista 4: “Lectura de cuentos; cuentos 

con valores y hacer alguna actividad y que 

también ellos puedan contar el mensaje que 

les dejo el cuento e interactuar entre ellos.” 

Entrevista 5: Porque uno permite otras 

cosas, a través del juego. A través de la 

escucha. A través de signos que nosotros no 

teníamos en cuenta, y ustedes están más 

capacitadas. [...] La risa, la actualidad, los 

juegos. [...] Eso empieza como a romper el 

hielo, y empiezan como a aflojarse y 

animarse. 

Entrevista 6: - No da respuesta- 

Entrevista 7: Yo los cambio de lugar, busco 

la forma de que se integren. Les digo “vos 

tenes un problema, pero la fecha la sabes 

escribir, el nombre lo sabes escribir y la 

materia la sabes escribir”  

Entrevista 8: “Estoy trabajando con un 

cuento donde el cuento es la vida cotidiana 

de unos niños cartoneros con su abuelo. La 

niña no tiene mamá. Junto a los niños, leo 

con todos sentaditos alrededor mío como si 

nada. Y ahí se nos abrió un tema de 

conversación, la necesidad que tienen de 

comunicarse; de sus problemas personales, 

ya se de convivencia, ya sean peleas de los 

padres. Como ellos se sienten. Entonces son 

las experiencias del niño y ahí cuando uno 

los escucha” “Y de las necesidades.. Que 

por ejemplo se quieren escapar cuando los 

padres discuten. Hay muchos que me 

dijeron: “Por qué seño, a nosotros no nos 

llevan a elegir con quienes queremos vivir? 

Por qué tenemos que sufrir tanto? Por qué 

tenemos que vivir con madrastra, el 

padrastro? Porque la madrastra me baña y 

a mi no me gusta.” Entonces ahí saltan 

muchísimas cosas; por eso me pareció 

importante contarte esto. Yo te digo.. Yo los 

grabo a ellos, yo grabo todo eso. Esta muy 

bueno, porque se abren espacios a través de 

un cuento o una novela, es un movimiento 

que se les da, emocional”.  
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Para el análisis del Eje Nº 1 “Inteligencia Emocional”, se lo divide en dos sub-

categorías: Concepciones y Estrategias. En la primera, para el indicador  “Conocimiento 

Previo” las docentes, en su mayoría, indican no saber o no haber escuchado el término con 

anterioridad. Sólo tres indican que si lo han escuchado y que les interesa mucho el tema; dos 

de las cuales pertenecen a la escuela pública y una de ellas a la escuela privada. Sólo una 

docente no da respuesta para éste indicador.  En cuanto al “Concepto” de Inteligencia 

Emocional que manejan, la mayoría de las entrevistadas (5/8) no da respuesta a la pregunta, 

ya sea por desconocimiento o por no haber escuchado previamente el concepto; el resto 

expresa que es “algo que tiene que ver con las emociones”, sólo una de ellas puede 

especificar que “apunta al desarrollo y manejo de las emociones”, y otra indica que es un 

tema que “se ha puesto como más de moda ahora”. Para el indicador “Formación” la 

totalidad de las docentes entrevistadas expresan no haber tenido formación al respecto, 

expresando que se sienten desprotegidas y les cuesta, porque no se sienten capacitadas; 

coinciden además en la absoluta necesidad de recibirla para trabajar en el aula con sus 

alumnos/as ya que los chicos, al igual que la sociedad avanzan y necesitan permanente 

actualización considerando que cada vez ven más problemáticas, muchas de ellas 

relacionadas con la violencia.  

         Para la segunda sub-categoría: Estrategias; con respecto al primer indicador 

“Inserción en el ámbito educativo” el total de las docentes, que dan respuesta a ésta pregunta 

coinciden en que la Inteligencia Emocional contribuye mucho al ámbito educativo, o es 

necesaria su inserción. Por ejemplo, algunas se centran en sus propias emociones o 

actitudes puestas en juego en el proceso enseñanza-aprendizaje, y otras hacen hincapié en la 

relación entre el ámbito educativo y el familiar, considerando que las experiencias que los 

niños y niñas atraviesan en sus hogares influyen directamente en su paso por la escuela, 

mencionan que muchas veces ven niños/as angustiados, distraídos o tristes. Por último, es de 

considerar que en el ámbito público quizás eso se ve de forma más preponderante, una 

docente sostiene que observa muchas problemáticas familiares, y que los niños/as sienten a la 

escuela como un refugio. 

         En cuanto al indicador “Planificación” todas las docentes entrevistadas comentan que, 

aunque no planifican específicamente actividades basadas en la Inteligencia Emocional, sí 

aprovechan otros espacios y proyectos para trabajar sobre el reconocimiento, expresión y 

regulación de las emociones o resolución de conflictos. Espacios curriculares como 

“Identidad y Convivencia”, en tercer grado, o “Cuidadanía y Participación”, en cuarto; son el 
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marco donde suelen desarrollar esas actividades u otros proyectos, como los destinados al 

bullying, la convivencia escolar o la Educación Sexual Integral. Por último, sobre el 

indicador “Metodología” la mitad de las entrevistadas que respondieron hacen referencia a 

estrategias de sentido común, que promuevan un vínculo con sus alumnos y alumnas; 

generando un ambiente donde se pueda charlar sobre las problemáticas y buscar alternativas. 

El juego, la risa o la actualidad son estrategias muy comunes entre todas las seños 

entrevistadas, otra es el vínculo entre compañeros, donde se busca integrar a aquel niño/a que 

le cuesta más alguna actividad o que por alguna razón se siente triste o angustiado. La otra 

mitad de las docentes, además de estrategias basadas en su disponibilidad y escucha, utilizan 

la lectura de cuentos con valores, donde a partir de allí se abre una conversación o debate 

donde, como ellas mencionan, se observa gran necesidad de los alumnos/as de comunicar sus 

necesidades o problemas personales. Coinciden en que estas herramientas dan muy buenos 

resultados y generan en los niños/as cierto movimiento emocional.  

 

EJE Nº 2: Rendimiento Académico 

Categoría Subcategoría Indicadores Entrevista 

Rendimiento 

Académico 

Concepciones Definición/ 

Representa-

ciones 

Entrevista 1: “Tiene que ver con el proceso 

de cada niño.” 

Entrevista 2:  “Comprende cómo responde 

un chico en áreas específicas, con 

determinados temas que uno le va 

proponiendo.” 

Entrevista 3:  “Todos tienen sus procesos, 

se mira mucho eso. El cumplimiento de 

tareas.”  

Entrevista 4: “Lo conceptual, con el tema 

de todos los temas que uno va 

desarrollando a lo largo del año, como el 

chico lo va aprendiendo.” [...] 

“Institucionalmente se trabaja con el 

proceso del chico, no solamente el 

resultado de la evaluación.” 

Entrevista 5: Antes se evaluaba más 

contenido, la evaluación trimestral; lo que 

sabía y no sabía el chico. Las cosas han ido 

cambiando y ahora se evalúa desde las 

competencias, lo que ellos logran. Poder 

desarrollar las capacidades de los chicos. 

Y tenemos en cuenta mucho: las 

inteligencias múltiples, que no todos 

aprenden de la misma manera y a no todo 

les entusiasma.”  



“Estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños y 

niñas de 8 a 10 años, de la Ciudad de Córdoba” 

 

                                                                                 Gianola – Piedra                      69 

 Entrevista 6: “ Se considera Rendimiento 

Académico al proceso que realizan los 

chicos a través de todo el año, del ciclo 

lectivo”  

Entrevista 7: Son los objetivos que uno le 

propone a cada niño, porque uno respeta la 

diversidad. No todos cumplen los objetivos 

de los contenidos. [...]  

Entrevista 8: -No da respuesta- 

 

  

 

Formas de 

evaluar 

Entrevista 1: “En mi caso en particular, 

tengo muchas formas de evaluar: cómo 

trabaja en clase, si participa en clase, la 

carpeta, si tiene la carpeta completa, 

prolijidad, caligrafía. [...] Mediante 

trabajitos prácticos, domiciliarios. Sí hay 

instancias de evaluación donde el niño 

tiene que estar sentado lamentablemente… 

Pero la idea es que no sea una evaluación 

que los ponga nerviosos a los niños. Pero.. 

evalúo todo el proceso del niño [...] “No 

únicamente la evaluación escrita y lo que 

sabe o no sabe, sino todo el proceso” 

“Porque no solo es que el niño puede tener 

excelente en la evaluación, pero tal vez el 

rendimiento en la clase no es el mismo, 

entonces eso también complementa en la 

nota. Y también el comportamiento.”  

Entrevista 2:  “...A su vez también tiene que 

ver, cómo se involucra con todos esos 

temas, cómo participan, las estrategias que 

utiliza para resolver todas las situaciones 

problemáticas en las distintas áreas”.  

Entrevista 3:  El trabajo que hacen en 

clases, la participación que tienen, si van 

aprendiendo los contenidos, si los 

incorporan o no. 

Entrevista 4: “Se evalúa integralmente al 

chico, tratar de, a la hora de poner una 

nota, que si o si lo tenemos que hacer, pero 

tener en cuenta todo no? Todo el proceso, 

que en todo el proceso entran muchas 

cosas, y lo emocional tiene mucho que ver, 

muchísimo que ver.” 

Entrevista 5: Se trata de evaluar de una 

forma formativa; osea no solo en nota sino 

en todos los aspectos, porque ahora la 

educación está orientada a que los chicos 

puedan utilizarla en su vida cotidiana, no 
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solo una serie de contenidos. Tenemos en 

cuenta todo: cómo se relaciona, como 

aprende.. Que proceso hizo la criatura en 

sí misma, no comparada con otros, ya no es 

mas asi. Sino los avances y logros que 

alcanza ese individuo, ese estudiante. Así 

se pone la nota. 

Entrevista 6: “Nosotros lo evaluamos a 

través de criterios, cada grado elige los 

criterios de evaluación por trimestre, y 

todo esto va a través de una selección de 

contenidos porque nosotros tenemos una 

currícula donde elegimos los contenidos de 

los aprendizajes y este año estamos 

trabajando en los ateneos que esos 

criterios de evaluación tienen que estar 

dirigidos a las capacidades de los alumnos, 

por ejemplo: en oralidad, escritura, 

lectura, situaciones problemáticas, trabajo 

colaborativo y también juicio crítico. De 

todo esto se toma, por ejemplo que los 

niños oralmente tienen que desarrollar la 

capacidad de poder expresar opiniones, 

sentimientos, debatir, leer  para poder 

comprender, para poder informar, escribir 

para otros, revisar los escritos, todo esto se 

tiene que lograr con la parte de escritura, 

en situación problemática también se 

apunta a formular interrogantes, trabajar 

en equipo porque esta sociedad necesita el 

desarrollo de esa capacidad, de 

entenderse,comprenderse de respetarse y el 

juicio crítico,, no sólo en matemática, sino 

también en todas las áreas. Apuntamos a 

evaluar el proceso de esa manera. Acá hay 

niños que tienen diferente nivel de RA, no 

todos rinden de la misma manera o se 

certifican de la misma manera, tenemos 

niños con problemas de aprendizaje, hay 

niños que tienen problemas neurológicos, 

otros tienen problemas del habla, de 

audición, otros tienen problemas 

emocionales, bloqueos demás temáticas…”  

Entrevista 7: Es una evaluación constante. 

Es como una retroalimentación que 

hacemos, y es continua, todos los días. 

Pero siempre tenemos el instrumento 

evaluativo, a la hora de que tenemos 

también que poner las notas, porque no 
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solamente… Y la modalidad que yo tengo 

de evaluar, es.. a veces la evaluación no la 

tomo en un dia, sino en varios días. Es de 

acuerdo a la capacidad que tengo el niño. 

A veces me demoro una semana en estas 

escuelas, por ejemplo yo trabajo así. [...] 

Tenemos un cuaderno diario donde 

explicamos cada dia lo que pasa con cada 

uno de los niños.  

Entrevista 8: Tenemos un seguimiento de 

cada niño. Para fundamentar y avalar lo 

que ustedes ven en los informes.  

  Factores que 

influyen 

Entrevista 1:“La docente, los padres, la 

familia. [...] Si en su casa es mucho caos, 

muchos problemas; o no tiene ese espacio 

para sentarse tranquilo, también baja el 

rendimiento del niño y llega a clase o 

enojado, frustrado.” [...] “Y como es el 

docente con el niño, su predisposición” 

Entrevista 2: “Depende de muchas cosas, 

empezando por la salud, que estén bien 

alimentados, que estén sanos, que no haya 

enfermedad, los buenos hábitos, ya que hay 

chicos que comen a cualquiera hora, se van 

a dormir a cualquier hora, entonces vienen 

sin almorzar, o recién se despiertan, 

entonces todo ese desorden influye aca a la 

hora de rendir en clase. Y la afectividad, la 

calidad del vínculo que se construya en el 

aula, si hay cariño, si el chico siente que 

uno lo quiere, el compromiso se da de otra 

manera. Se sienten acompañados cuando 

saben que hay una seño que lo va a cuidar 

y escuchar.”  

Entrevista 3: “ Por un lado la atención que 

tienen ellos en clases, hay chicos que se 

distraen muchos y les cuesta más captar la 

atención en clase. También del contenido y 

de la clase que prepara la docente, hay 

chicos que le atrae mas ciertas actividades, 

también de como vienen  de la casa, si 

tienen ayuda en casa, si están contenidos o 

no, la relación que tienen con sus 

compañeros, tanto lo emocional como lo 

actitudinal”  

Entrevista 4: “El apoyo de los padres, de 

quien esté...el amor, la contención, la 

confianza y así cuando llegan acá tenemos 

otros resultados. Diferente a cuando llega 
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un chico que no está atendido, que está 

medio abandonado.. es otra cosa. Y 

también tiene que ver con cómo se 

desenvuelve aca en el cole, su entorno, 

varias cosas.” 

Entrevista 5: “Muchos factores. Para mi 

siempre dependió de lo social, el entorno, 

la realidad de ellos. Más allá de lo que 

nosotros podamos dar en la escuela, influye 

mucho; son muchas horas que ellos están 

afuera de la escuela. El no dormir, el no 

comer bien,el tener circunstancias muy 

adversas: emocionales, ataques y cosas que 

ellos viven a diario, a veces no le permiten 

desarrollarse en los ámbitos que nosotros 

quisiéramos o vemos posibilidades en ellos 

para desarrollarse.”  

Entrevista 6:  “Aca la problemática que 

tenemos es la ausencia, la asistencia de los 

alumnos, faltan mucho, tenemos que buscar 

estrategias para traerlos, tienen muchos 

problemas familiares, en el barrio, a veces 

faltan porque no tienen para comer, para 

bañarse, o se duermen los papas y no los 

traen. Hay muchas excusas también. Esto 

genera baja en el rendimiento. El año 

pasado contábamos con un asistencia 

pedagógica en el barrio, le daban una copa 

de leche, había contención, pero este año 

no tenemos ese apoyo. Si contamos con 

maestras de apoyo, que son del primer 

ciclo, entonces ellas nos guían, nos señala, 

nos apoya. Pero estamos bastante solas, 

gracias a las capacitaciones que hacemos 

vamos avanzando en algo, ya que todos los 

días tenemos una dificultad para resolver.”  

Entrevista 7: Y de todo, de todo. De la 

familia y de nosotros. Obviamente que 

desde lo profesional nos compete mucho 

mas, pero después la familia nos ayuda 

muchísimo; el compromiso de la familia, es 

lo que falta; muchísimo, 

Entrevista 8:- No da respuesta específica- 

  Factores que 

mejoran 

Entrevista 1: “El apoyo, la predisposición 

del docente, para que el niño pueda tener 

un mejor rendimiento y la familia, también. 

La familia no únicamente son ellos, sino 

también nosotros.”  

Entrevista 2 : “ El niño tiene que sentir 
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alegría al venir a la escuela, tiene que 

sentir que es un espacio donde puede 

expresarse, ser escuchado, estar con otros 

compañeros, pares, tiene que ser un lugar 

donde el la pase bien, donde pueda 

canalizar lo que trae de la casa, si está 

triste que pueda sentir que hay una seño, 

que hay compañeros que se van a interesar 

por él , lo mismo si está contento. 

Fundamentalmente nosotros tenemos que 

crearle a ellos ese ambiente de confianza.  

El apoyo de la cosa también es muy 

importante, el niño sabe que ahí hay una 

unión.”  

Entrevista 3: “ El tiempo que le da la 

docente a ese niño, uno trata de destinar 

más tiempo a esos chicos que les cuesta un 

poco más, tratar de guiarlo.”  

Entrevista 4: “El acompañamiento familiar 

me parece que es muy importante a la hora 

de que los chicos puedan estar contenidos y 

bien para poder aprender, la confianza de 

la familia.” [...] “La actitud que tiene la 

familia con la escuela también es muy 

importante. Porque asi como ven en la 

casa, lo que le dice la familia de la escuela, 

es también como el chico va a accionar y el 

interés que le ponga.” [...] “La 

estimulación que tenga, la historia que 

tenga el chico con respecto a la escuela, a 

leer, a escribir, a comunicarse.. Todo eso 

es todo un combo que ya trae en su historia 

personal, que tiene mucho que ver con 

cómo va a ser aca.” 

Entrevista 6: “Y el trabajo con la 

comunidad, trabajar con los padres, darles 

talleres, el buen trato, la buena relación 

que tengamos con los padres influye en el 

rendimiento de los niños, porque ellos te 

reconocen como un referente y necesitan 

que ellos estén presentes.  

Entrevista 7: Yo pienso que desde la 

escuela se les está dando todas las 

herramientas, todo se les está dando  

Entrevista 8:-No da respuesta específica- 

 Estrategias Planificación Entrevista 1: “Todo ejercicio que hacemos, 

hacemos la puesta en común en el pizarrón, 

y a veces no todas lo copian los niños.” 

[...] “Siempre hay una lectura colectiva de 
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las consignas, y después una individual, 

pero siempre conmigo. No hay consigna 

que yo se las de y bueno “arreglensela 

ustedes”, no!” [...] “Cuando tengo que 

empezar a planificar un contenido trabajo 

una problemática, o un juego por ejemplo; 

y de ahi ya me empiezo a explayar, en los 

contenidos del diseño curricular.” 

Entrevista 2: - No da respuesta específica- 

Entrevista 3: “Si, yo me siento con un 

abanico de libros y ahí veo cómo empiezo 

el tema. Empiezo con una problemática 

para que ellos la puedan resolver, esto se 

adecua a cada grupo porque no son todos 

iguales, trato de buscar videos, para que 

vean no solo lo teórico si no también lo 

practico.”  

Entrevista 4: “Hay estrategias que yo 

personalmente uso, para todo el grupo, 

comunes; de estimulación, de motivación, 

humor, está difícil captar la atención de 

ellos” [...] “Dejar a lo largo del año, que 

nos conozcamos haciendo una interacción, 

eso es muy importante, es una buena 

estrategia. Y después particularmente si, 

hay estrategias  que yo uso con chicos que 

tienen más dificultad, o por ejemplo son 

muy tímidos y no se animan a acercarse, 

entonces yo voy.. quizás tengo que hacer 

alguna lectura con ellos, acompañándolos, 

para que puedan entender una consigna, 

terminar un trabajo.. Estimulación, una 

lectura con detención, volver a preguntar 

mil veces “a ver como lo entendiste? cómo 

te parece que lo tenes que hacer?” [...] 

“Todavía este año no he tenido la 

posibilidad de hacer estrategias 

curriculares, adaptaciones. El año pasado 

si, es un trabajo mucho más 

personalizado”. 

Entrevista 5: - No da respuesta- 

Entrevista 6:“Tenemos diversos proyectos, 

uno de ellos es el CAI en donde los chicos 

los días sábados asisten con diversos 

profesores de Educación Física, de 

artística, eso también ayuda a que los niños 

se ejerciten y trabajen con otras 

actividades extra-áulicas, la Jornada 

también que son dos horas más que tienen 
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con otras habilidades y materias.  

Entrevista 7: a mi me gusta innovar. Hay 

cosas que no se pueden aplicar en el aula, 

entonces voy a lo más objetivo, a lo 

práctico. Todo el mundo se va en la teoría 

y no en la práctica, no se ven cambios en el 

niño. No hay cambio.  [...] Yo trabajo 

mucho con juegos, es la nueva también, la 

nueva modalidad. Se trabaja mucho con 

juegos, y ahi observo que participan todos. 

Hasta el chico con problema de 

aprendizaje. [...] Y desde las ciencias 

naturales muchas experiencias, mucho 

laboratorio. [...] Hacemos proyectos en 

conjunto, nos exigen las capacitaciones. 

Aca en estas escuelas Urbano-marginales 

se trabaja mucho, al tener un grupo social 

difícil entonces tratamos de trabajar todo 

aca. El niño casi no lleva actividades a la 

casa.  

Entrevista 8: “Buscamos juegos, dados, 

letras, siempre estamos buscando 

actividades que los motiven.Trabajamos 

con celulares, videos, radios, de esa forma 

reforzamos los temas. Buscamos 

estrategias y ellos se adaptan. Siempre 

estamos ayudando,es el aprender de todos 

los días.”  Trabajamos con celulares, 

videos, radios, de esa forma reforzamos los 

temas.  

  Actitud 

hacia el RA 

de los 

niños/as 

Entrevista 1: “Tengo en cuenta las distintas 

estrategias de los niños, por ejemplo donde 

se que va a ser muy rico tener así variedad 

de resoluciones” [...] “Si es una docente 

que no se preocupa o si el niño tiene dudas 

o necesita realmente otro acompañamiento, 

es importante que uno tenga la 

predisposición. Por ejemplo, en caso de 

niños integrados, donde tenemos que 

adecuar actividades y tenemos que tratar, 

de todas las jornadas, aunque sea 20 

minutos estar sentadas con el niño.” 

Entrevista 2 : “Continuamente estamos 

hablando de eso, está en nosotras tomar 

esto, hacer una pausa y trabajar ahí. La 

escuela tiene que cambiar, porque el 

mundo ha cambiado,  no solo para dar 

información, si no trabajar las relaciones, 

el manejo de las emociones, empezar a dar 
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más espacios a los padres que en general 

tienen una posicion muy comoda con sus 

hijos y ellos también hacen el menor 

esfuerzo, hay una comodidad que puede ser 

por distintas cosas, los chicos no conocen 

muchos limites, te miran sorprendidos 

cuando los retas, no le ponen límites, no le 

festejan, no los llevan a la plaza, y ahí 

tenemos que intervenir como escuela. 

Muchos padres te dicen no se como hacer 

esto.” “ Es increíble cuando vos le das al 

niño credibilidad y confianza tenes otra 

respuesta. Hay que hacerles un hábito 

todos los días.”  

Entrevista 3: “uno trata de destinar más 

tiempo a esos chicos que les cuesta un poco 

más, tratar de guiarlo.” 

Entrevista 4: “Muchas veces uno tiene que 

tratar de equilibrar porque tampoco es 

bueno la cantidad y que quizás no tiene un 

buen resultado darles tanto a lo mejor y 

que no se entienda. Trato en lo posible de 

todas esas cosas poder equilibrarlas. Creo 

que darles confianza para trabajar: “Mira 

que bien! Que bien hiciste esto!”, y demás. 

La motivación y el estímulo tiene mucho 

que ver, es muy importante eso para los 

chicos.. una palabra, lo que le digas.. le 

cambia el día o lo tiras abajo “Porque lo 

dice la seño..” Y nosotras tenemos mucho 

peso, en su parte emocional, en sus 

decisiones.”  

Entrevista 5: Siempre me gusta acercarme 

primero a ellos, hacer una amistad, una 

relación… Que haya una relación de 

amistad, pero basada en el respeto y los 

roles. Quien es quien. Pero si me gusta 

mucho. Y a través del juego; porque yo 

creo que cuando hay empatía, hay 

acercamiento se producen cambios que de 

otra manera no.  

Entrevista 6: “Nosotros trabajamos siempre 

apuntando a las necesidades de cada 

niño.”  

Entrevista 7: Hacer que los niños puedan 

pensar. Vemos el aprendizaje a largo 

plazo. [...] las planificaciones también van 

más en calidad que cantidad. El contenido 

se adapta de acuerdo al Dx. Yo tengo una 
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cantidad de contenido para dar, pero yo no 

doy todo; voy de acuerdo a lo que he dado 

el año pasado. Siempre tenemos que 

retroceder y volver. Y el tema del niño de 

ahora es la interpretación de las consignas 

de trabajo. Tienen mucho bloqueamiento 

en entender, en interpretar. [...] Aca se 

habla más de calidad que cantidad. [...] Es 

un trabajo muy individualizado. 

Respetamos muchísimo la diversidad. Yo 

como docente particularmente, y ella mi 

compañera somos docentes que respetamos 

la diversidad. Yo tengo chicos integrados; 

yo tengo que bajar la actividad. Pero trato 

de darles lo mismo. 

Entrevista 8:“Los miro como si fueran mis 

hijos, pero siempre estamos cuidando la 

educación y la forma en que nos dirigimos, 

la salud, el aseo. Los estamos educando sin 

agresión y sin violentar, con respeto. 

Tenemos un seguimiento de cada niño.Para 

fundamentar y avalar lo que ustedes ven en 

los informes”.   

 

Para el Eje Nº 2 RENDIMIENTO ACADÉMICO, se toman las mismas sub-

categorías, aunque con indicadores pertinentes a ésta variable. Ante el primero “Definición y 

Representaciones”, perteneciente a la primer sub-categoría “Concepciones”; las docentes 

entrevistadas hacen hincapié en dos cuestiones fundamentales, por un lado la definición del 

RA como un proceso, donde se tiene en cuenta cómo el niño va aprendiendo. Según lo 

expresado por una de las entrevistadas, se toma como base conceptos como las Inteligencias 

Múltiples, sus intereses y competencias; para poder desarrollar las capacidades de cada uno/a. 

Es importante recalcar, que este tipo de evaluación no se da en todas las instituciones ni es 

llevada a cabo por todos los docentes, aunque esta es la nueva forma de evaluar propuesta por 

reglamentación. Por otro lado, aunque completamente relacionado, se hace referencia a lo 

conceptual pero orientado a objetivos específicos para cada niño, según expresan las 

docentes respetando la diversidad que existe en el aula, no se proponen objetivos generales 

para contenido curricular, sino se observa cómo responde cada niño/a a áreas específicas 

         En cuanto al indicador “Formas de evaluar”, las docentes entrevistadas recalcan que 

ya no solo se tiene en cuenta la nota de pruebas o evaluaciones, sino que se evalúa al niño/a 



“Estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños y 

niñas de 8 a 10 años, de la Ciudad de Córdoba” 

 

                                                                                 Gianola – Piedra                      78 

de forma integral, constante y haciendo un seguimiento de cada uno/a. Entre ellas se pueden 

diferenciar algunos puntos de hincapié en sus discursos. Aquellas docentes pertenecientes a la 

escuela privada ponen el acento en aspectos del proceso y el trabajo diario de sus alumnos 

dentro de las aulas; teniendo en cuenta recursos propios de cada uno/a a la hora de resolver 

situaciones problemáticas de diferentes áreas, su forma de trabajo en clase y cómo se 

involucran con los temas dados. En el caso de las docentes de ámbito público consideran que 

la educación debe estar orientada a que los niños/as puedan utilizar las herramientas 

adquiridas en la vida cotidiana; por lo tanto, tienen en cuenta cómo se relaciona y cómo 

aprende, así como los avances y logros que alcanza. Además, sostienen que a partir de la 

selección de contenidos que se hace cada año y para cada grupo de alumnos, se eligen ciertos 

criterios de evaluación. 

         Acerca de los “Factores que influyen” en el Rendimiento Académico de sus 

alumnos/as, las docentes entrevistadas remarcan ampliamente la influencia del contexto en el 

que se encuentra inmerso el niño, tanto en la satisfacción de necesidades básicas como en el 

sostén y apoyo afectivo. Algunas se centran en el apoyo de la familia y otras en la 

predisposición de las docentes para que los niños realmente aprendan, sintiéndose 

contenidos, estimulados y acompañados en este proceso. En este sentido la mayoría de las 

entrevistadas, aunque con mayor gravedad y amplitud en la escuela pública, expresan su 

preocupación, ya que las principales dificultades que observan suelen tener su base en 

problemáticas familiares, como padres que no se ocupan  de los niños, entre otras cosas, 

demostrado en inasistencias reiteradas a la escuela. Sobre los “Factores que mejoran” el RA 

de los niños y niñas, todas las docentes entrevistadas los sitúan en aspectos emocionales y 

afectivos; señalando estrategias que apuntan al bienestar de sus alumnos/as. Además, indican 

la importancia del vínculo constante entre la escuela, la familia y la comunidad; para que todo 

el contexto se centre en el buen trato  hacia los niños y niñas. 

 Para la segunda subcategoría “Estrategias”, el primer indicador es “Planificación”; 

haciendo referencia a las estrategias y actividades que planifican las docentes para mejorar o 

potenciar el rendimiento de sus alumnos y alumnas. Todas las docentes hacen referencia al 

uso del juego como forma de motivación y estimulación, que permite captar la atención de 

los niños/as para luego desarrollar los contenidos curriculares. Otras herramientas son partir 

de problemáticas cotidianas o aprendizajes por experiencia, como el realizar 

experimentos de laboratorio. Otras estrategias más específicas son las lecturas colectivas, 
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donde se lee entre todos las consignas, acompañados de la docente. Por último otras docentes 

se orientan más en su respuesta hacia las estrategias o adaptaciones curriculares que se usan, 

de ser necesario, en casos de existir algunas Necesidades Educativas Especiales.        

 Para el último indicador de este eje “Actitud de la docente hacia el Rendimiento 

Académico de los niños/as”. Las entrevistadas recalcan la importancia de su predisposición 

y tiempo como medio para potenciar el rendimiento de sus alumnos y alumnas. Consideran 

muy importante el estímulo que ellas mismas expresan: “Mira qué bien! Que bien hiciste 

eso!” y afirman ser concientes del peso que tiene la palabra de la seño en la vida emocional, 

decisiones y autoestima de los niños y niñas. Otro punto muy importante es el vínculo que se 

genera entre docente y alumnos/as, algunas de ellas enfocan esta relación desde la amistad o 

la simetría y otras desde una resonancia más de tipo maternal. Otra actitud, es tomar en 

cuenta lo que dicen los niños/as, sus dudas, inquietudes e iniciativas, los temas que les 

interesan para poder trabajar desde allí en un aprendizaje significativo; en esta misma línea 

también hablan de la importancia de que los niños y niñas aprendan a pensar, más allá de 

contenidos específicos, que aprendan a interpretar consignas y que cada aprendizaje lo 

puedan incorporar y utilizar a largo plazo. Hacen mucho hincapié en equilibrar la cantidad y 

calidad del aprendizaje, priorizando que los niños/as realmente aprendan en lugar de 

desbordarlos en cantidad de contenidos. Por último, recalcan la importancia de respetar la 

diversidad y las necesidades de cada niño/a, haciendo un seguimiento de cada uno/a. 

 

EJE Nº 3: Relación entre las variables 

Categoría Subcategoría Indicadores Entrevista 

Relación 

entre las 

variables 

(IE + RA) 

Concepciones Teorías 

implícitas 

Entrevista 1: “Si! He visto niños que están 

haciendo una actividad y estan llorando 

por algo que les pasó en la casa, o porque 

les dicen en su casa que no pueden. 

Entonces tiene mucho que ver tanto el 

rendimiento con las emociones. Mucho 

mucho.” 

Entrevista 2:“ Si, claro.”  

Entrevista 3: “Si, tengo situaciones de 

chicos que uno sabe, por ejemplo que 

fallecio la mama, o niños que faltan mucho 

y uno le pone más atención”.  

Entrevista 4: “Sisi, creo que tiene mucho 

que ver.” 

Entrevista 5: “Yo creo que si. Que todo está 

relacionado, directamente. No se si es 

correcto.” 



“Estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en niños y 

niñas de 8 a 10 años, de la Ciudad de Córdoba” 

 

                                                                                 Gianola – Piedra                      80 

Entrevista 6: “Si, totalmente. La parte 

afectiva de los niños impacta directamente 

en su proceso, cuando están tristes no 

duermen bien, no pueden controlar su 

comportamiento y eso se ve en su 

rendimiento.”  

Entrevista 7: “Muchas veces en las 

producciones se observan todos los 

problemas emocionales que tienen, todos 

los problemas que existen en la casa. O a 

veces el valor que se le da a la educación. 

En que posicion esta en la educación, en 

las capitales, en las ciudades grandes.”  

Entrevista 8: -No da respuesta- 

 Estrategias Acciones 

diarias en el 

aula 

Entrevista 1: He notado que dándoles un 

incentivo como “vos podes!, que lindo que 

hiciste esto!”. Sabiendo que es algo que el 

resto ya lo cumplio. Trabajar puntualmente 

con ella, estimulándola, la niña se ve feliz y 

sigue más y puede más.” 

Entrevista 2: “Es increíble cuando vos le 

das al niño credibilidad y confianza tenes 

otra respuesta. Hay que hacerles un hábito 

todos los días.”  

Entrevista 3: - No da respuesta- 

Entrevista 4: “Interactuar con ellos desde 

un principio, saludar, preguntarles cómo 

están, como pasaron el fin de semana, que 

comieron, que hicieron..Escucharlos, en 

definitiva, un poco. Cada uno tiene su 

historia y su realidad, no las conozco a 

todas, pero mas o menos a lo largo del año 

los vas viendo, te vas dando cuenta.” 

“Muchas veces venís y no das lo que tenes 

pensado. Porque muchas veces se van las 

cosas para otro lado.. De acuerdo a la 

necesidad de los chicos, podemos ir viendo 

e ir escuchándolos para ver cuales son las 

inquietudes de ellos. Ellos te traen cosas 

que saben, y cuando uno trabaja con el 

interés de ellos es mucho más productivo, y 

más dinámico para vos tambien.. asique si, 

es muy importante.” 

Entrevista 5: Acá se trabaja con el corazón 

puesto en esto. No podes dar clases si 

tienen frio, no podes dar clases si tienen 

hambre, no podes dar clases si han pasado 

una noche terrible. Entonces, nosotros 

tratamos de ver eso, primero. Panza llena, 
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corazón contento.. y después podemos 

hablar de las otras cosas.  

Entrevista 6: “Si, a través de las 

intervenciones docentes las cuales a veces 

estan estan implicitas y otras no, pero 

tienen que estar presentes. Hay niños que 

no le salen las actividades y se angustian 

mucho. Hay que tener en cuenta el diálogo 

con ellos, y entender que son todos 

diferentes.” [...]“Cada vez vienen niños 

con más problemáticas, y no saben cómo 

manejar la violencia, les brota la violencia, 

entonces a eso lo hablamos mucho y los 

hacemos reflexionar sobre todo en el área 

de Identidad y Convivencia”. 

Entrevista 7: “Estamos desarrollando un 

contenido, lo explicamos, trabajan en 

grupo. Y a los chicos que tienen problemas 

los ponemos con chicos más avanzados 

para que los ayuden.” [...]  “Trabajamos 

con videos, bailes, de acuerdo a cada 

curso. Esta comunidad se adapta a todo.” 

Entrevista 8:  “Nosotros ayudamos, los 

miró como si fueran mis hijos, pero 

siempre estamos cuidando la educación y 

la forma en que nos dirigimos, la salud, el 

aseo. Los estamos educando sin agresión y 

sin violentar, con respeto.” 

  Formación Entrevista 1: -No da respuesta- 

Entrevista 2:”Si uno no vive sus propias 

emociones difícilmente lo pueda trasmitir, 

primero debe reflexionar el docente 

consigo mismo, pero si uno no lo practica 

es muy difícil. Me parece que esto recién se 

ha abierto y hay mucho para trabajar, 

sobre todo escuela y familia, invitar a 

profesionales, dar charlas e invitar a los 

papas.”  

Entrevista 3:“Si, uno mismo por ahí 

cuando viene a trabajar trae una carga 

emocional, entonces estaría bueno.” 

Entrevista 4: -No da respuesta- 

 Entrevista 6: “Creo que los docentes cada 

vez necesitan más esta formación, ya que 

son muchos horas las que trabajamos.”  

Entrevista 7: “La gente como ustedes, 

futuras profesionales, nos hace falta acá! 

Al lado de nosotras. Que nos dan cursos, 

que nos dan capacitaciones, y no. 
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Necesitamos gente acá. Un gabinete, 

algo.” 

Entrevista 8: -No da respuesta específica- 

  Dificultades Entrevista 1: - No da respuesta- 

Entrevista 2: “Hay chicos que te dicen 

prefiero no hablar de esto porque me pone 

mal y yo lo respeto. Hay otros que te dicen 

cosas sin hablar y eso también es parte de 

la comunicación, hay esta el ojo nuestro 

para estar atentas a esas situaciones, si 

nosotros tendríamos por grado entre 15 a 

20 niños la cosa sería otra. Ahora tenemos 

treinta y cuatro chicos para arriba y es 

triste porque no podemos llegar a todos y 

es una pena.” 

Entrevista 3: “El tema de sentarme 

particularmente con alguna se dificulta 

porque todos tienen atención y todos tienen 

sus procesos y tenes que estar atentos a 

todos. Por ejemplo tenemos un niño que 

tiene muchos problemas en la casa, 

entonces llamamos a la mamá para hablar 

sobre el. Siempre se presentan 

problemáticas.”  

Entrevista 4: “La cantidad, también 

ponerse de acuerdo y coordinar un trabajo 

en la escuela, porque tiene que tener una 

continuidad entonces para mi es 

importante que se trabaje 

institucionalmente, desde el gabinete 

psicopedagógico, directivos, docentes y 

padres.” 

Entrevista 5: Que nos faltan profesionales, 

siempre pedimos gabinetes, gente. Porque 

por más que uno intente, saque lo humano, 

saque el sentido común.. No alcanza. Yo 

creo que para eso se forman, ustedes y 

cada uno en su área. Y nos falta.. 

Necesitamos. Y eso es un pedido de toda la 

vida.. De pedir gabinete, acompañamiento. 

Necesitamos, lo reconocemos. [...]A veces 

decimos que las seños por ahí funcionamos 

como psicólogas, mamás; tenemos un 

montón de funciones pero no estamos 

capacitadas para hacerlo. Entonces está 

bueno. Y estaria bueno que el gobierno 

involucre gente y profesionales como 

ustedes, en las escuelas.   

Entrevista 6: “Cuando los docentes se 
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cierran y no pueden ver estas actitudes de 

los niños y no se ponen en el lugar, si. 

Como aquellas seños más grandes que 

tienen otras formas de evaluación. Pero en 

la actualidad se necesita esto.” “Como te 

mencione antes, tenemos muchos 

problemas que se necesita de la asistencia 

de profesionales que no los hay.” 

Entrevista 7: Está muy deteriorada la 

familia, y eso hace impacto en la escuela. Y 

eso es lo que hace que el niño, en el 

proceso baja. Porque el niño que tiene la 

familia conformada… tiene felicidad, no 

tiene violencia. Porque es un hogar 

contenido; no va por la plata ni por el 

barrio, sino por la contención dentro de su 

hogar. [...]  Y hay niños que están faltando 

mucho, también necesitaríamos una buena 

asistente social[...]Los padres ya se han 

olvidado… de decir un sábado “me siento 

con mi hijo un ratito”, que no pasa por 

todo el bagaje de conocimiento que uno 

tenga como ser humano, sino el sentarse, la 

parte afectiva, emocional, el estimular al 

niño para que llegue a los objetivos. [...]Yo 

al niño ya no veo al niño de antes, es un 

niño adulto; un niño que se levanta, que se 

viste y que viene al colegio. Solito. [...] 

Muchas veces arman conflictos los padres, 

no los niños. [...] Hay días que terminamos 

agotadas, terminamos mal a veces. Tenés 

mucha exigencia, en las aulas, en la parte 

administrativa. [...] Para mi la escuela es 

la segunda familia, nunca se termina esto, 

uno se lleva la carga a la casa y tratar de 

buscar soluciones. [...] Hay niños que no 

saben respetar a nadie. Tienen problemas 

de límites en la casa.  

Entrevista 8: “Nuestros propios hijos son 

los que sufren porque nosotros estamos 

dedicando la vida hacia ellos, la paciencia 

hacia ellos. Y cuando nosotros regresamos 

a casa, no vemos la hora de no escuchar 

más nada, estar en silencio.” 

 

         El Eje Nº 3 se denominó “Relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico” e indaga las Concepciones (Sub-categoría 1) y Estrategias (Sub-categoría 2) de 
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las docentes sobre la relación entre estas dos variables. Dentro de la sub- categoría 

Concepciones, para el indicador “Teorías Implícitas” las entrevistadas son unánimes en 

afirmar que sí hay una relación directa entre la Inteligencia Emocional de sus alumnos y 

alumnas, en su proceso de aprendizaje y su Rendimiento Académico; en ambas direcciones, 

observan en su comportamiento o actitudes diarias la influencia de las emociones de los niños 

y niñas sobre su desempeño o comportamiento;  manifiestan que todos los problemas 

emocionales, o experiencias que esté atravesando cada niño/a también se reflejan en las 

producciones que realizan. Y por otro lado, en sentido contrario, ven que los niños/as se 

frustran o angustian mucho cuando no pueden resolver las actividades. 

         En cuanto a las “acciones diarias en el aula”, indicador perteneciente a la segunda 

sub-categoría, la mayoría de las docentes coinciden en la importancia del vínculo que 

construyan y el estímulo o incentivo que ellas expresen tienen mucha influencia. Hacen 

hincapié en darse tiempo para interactuar con ellos/as, preguntarles cómo están, escucharlos; 

tener en cuenta sus necesidades y conocimientos previos. Otra de las entrevistadas se enfoca 

en el bienestar de los alumnos y alumnas, ampliando la visión a lo más básico, sus 

necesidades. 

            Para el segundo indicador “Formación”, las entrevistadas resaltan tres aspectos 

fundamentales. El primero es la necesidad de formación académica, en todos los temas y 

actualización constante, ya que muchas veces se ven superadas por las diferentes situaciones 

que atraviesan. El segundo es notar, reflexionar y poder elaborar sus propias emociones; 

para así poder acompañar y trabajar con los niño/as desde esta postura.  Por último recalcan, 

en todos los contextos y la mayoría de las entrevistadas, que necesitan acompañamiento de 

otros profesionales que no sólo las capaciten, sino que estén presentes diariamente en 

gabinetes u otros dispositivos, que permitan acompañar a todos los actores de la institución. 

         Por último, se consideró importante indagar las “Dificultades” que las docentes 

observan diariamente ante estas variables y su relación. Como se mencionaba anteriormente, 

dos de las dificultades que mencionan es la falta de formación y la necesidades de estar 

acompañadas y contenidas por otros profesionales. En segunda instancia, mencionan que la 

cantidad de alumnos/as que conviven en las aulas, no permite dedicar el tiempo, atención o 

comunicación necesaria para cada niño/a. Otra de las dificultades que destacan es que muchas 

veces cuesta coordinar entre toda la institución, para llevar a cabo proyectos que abarquen 
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todos los grados y que puedan ser sostenidos en el tiempo, por lo que muchas iniciativas se 

pierden o no llegan a llevarse a cabo. 

         Dos de los inconvenientes más relevantes, son las problemáticas familiares que los 

niños vivencian en sus casas. Las entrevistadas señalan, entre otros, que observar muchas 

inasistencias, que los niños/as se encuentran muy solos/as, ya no acompañados por adultos, 

sino que los propios niños/as deben convertirse en adultos para afrontar sus responsabilidades 

como asistir a la escuela o resolver sus tareas. Muchas veces esos conflictos llegan 

directamente a la escuela, donde los adultos increpan a las docentes o generan disturbios 

dentro de la institución. Esto repercute inevitablemente en toda la vida institucional, sin 

mencionar cuánto estas situaciones afectan a los niños y niñas; por lo que, la última dificultad 

que señalan es la gran carga emocional con que vuelven a sus casas cada día, que 

generalmente no saben cómo tramitar.  
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EJE Nº 3: Relación entre las variables 
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Modelo de Reducción 
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Discusiones: 

 Acerca de la Relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico 

El objetivo general que guió todo el proceso de investigación fue analizar la relación 

entre Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico de niños y niñas, entre 8 y 10 años 

de la Ciudad de Córdoba. Los resultados obtenidos indican que se puede estimar una 

correlación significativa entre ambas variables, pero también teniendo en cuenta cada uno de 

los componentes de la variable Inteligencia Emocional: IE Intrapersonal, IE Interpersonal, 

Manejo de Estrés y Adaptabilidad.  

En relación a los antecedentes bibliográficos encontrados, (Extremera Pacheco y 

Fernández Berrocal, 2004; Parker et. al., 2004; López Munguía, 2008; Vázquez Rico, 2012; 

Rodas Cabanillas y Santa Cruz Carpio, 2015; Pulido Acosta y Herrera Acosta, 2017) los 

resultados concuerdan con la mayoría de ellos en la existencia de una correlación 

significativa entre las variables mencionadas anteriormente, incluso también se comprueba la 

relación con los sub-componentes IE Interpersonal, Manejo de Estrés y Adaptabilidad; 

agregando en este caso la correlación entre IE Intrapersonal y Rendimiento Académico.  

Se considera importante mencionar que algunas investigaciones previas (Manrique, 

2012 y Escobedo de la Riba, 2015) indicaron una correlación negativa o inexistente entre 

estas variables, siendo contrarias a los resultados de la presente investigación.  

 

 Acerca de los mitos y verdades: Edad y Género 

En cuanto a los objetivos específicos planteados, se encontraron algunas diferencias, 

en su mayoría leves, con respecto a la Edad y Género de los/as participantes de la muestra.  

Por lo que se refiere a la Edad presentada por los/las niños/as al momento de ser 

evaluados, se hallan diferencias en la mayoría de los puntajes obtenidos, entre los 8 y 9 años. 

A diferencia de los resultados obtenidos por Salovey y Mayer (1997), que indicaban que la IE 

aumenta conforme aumenta la edad; en la presente investigación se obtuvieron resultados 

contrarios, donde no solo se observan puntajes medios mayores de IE para los/as niños/as de 

8 años, sino que también su promedio académico es algunos decimales mayor que el de los/as 

niños/as de 9 años. Sin embargo, se considera que no se puede refutar la idea de que los 

niveles y componentes más complejos de IE requieren procesos psicológicos más complejos 

también; sino que podría ser útil indagar los beneficios que pueda generar la potenciación de 

habilidades emocionales de niños/as desde temprana edad.  
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Lo mismo sucede con el Género, los resultados obtenidos difieren de los antecedentes 

encontrados previamente (Pulido Acosta y Herrera Clavero, 2017), donde los autores 

sostienen que las niñas presentan niveles de Rendimiento Académico y de Inteligencia 

Emocional superiores a los niños; en la presente investigación los resultados indicaron 

puntajes superiores en IE y RA para los niños, excepto en el sub-componente IE 

Interpersonal donde las niñas obtienen un puntaje medio superior. Estos resultados, aunque 

sutiles en comparación a otras investigaciones, permiten comenzar a deconstruir algunos 

estereotipos como: “que las mujeres son más emocionales que los varones”, permitiendo 

pensar una educación y socialización más igualitarias.  

 

En este punto se considera preciso entablar la discusión retomando uno de los 

objetivos del presente trabajo, a saber: indagar las concepciones y estrategias de intervención 

de los/as docentes sobre las variables estudiadas; el cual ha guiado la recolección de datos 

cualitativos y su posterior análisis.  

En consonancia al estudio de la relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico se consideró necesario profundizar las concepciones de las docentes, acerca de 

las variables estudiadas ya que estas guiarán su práctica diaria en el aula; tanto a la hora de 

valorar el rendimiento en sus alumnos como de potenciarlo y/o mejorarlo.  

 

 Acerca de las concepciones docentes sobre Inteligencia Emocional:  

En los últimos años se ha incrementado el interés por los aspectos no cognitivos del 

aprendizaje de niños y niñas, entre ellos resalta la importancia que se le comienza a dar a la 

dimensión emocional y afectiva. Como algunas de las docentes expresaron es una temática 

que está actualmente en boga, por lo cual aún no se tiene demasiada información ni 

formación al respecto.  

Trujillo Flores y Rivas Tovar (2005) concluyen que de los cinco modelos presentados 

anteriormente en el marco teórico, surgen algunos elementos comunes: todos perciben la 

capacidad de identificar y discriminar emociones, propias y de los demás; la capacidad de 

manejar y regular esas emociones, y también de utilizarlas de manera adaptativa. En general 

las docentes entrevistadas no han podido construir una definición de IE, ya sea por falta de 

conocimiento o información al respecto. Solo una de ellas pudo expresar de forma más 

pertinente, en la línea de la definición que dan los autores mencionados, que la IE tiene que 

ver con el desarrollo y manejo de las emociones.  
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 Acerca de las concepciones docentes sobre Rendimiento Académico: 

 Con respecto a las concepciones sobre Rendimiento Académico, en síntesis las 

docentes expresan que se toma como un proceso de evaluación, donde no solo se tienen en 

cuenta los exámenes de contenido, haciendo seguimiento constante de cada uno. Se intentan 

considerar objetivos específicos para cada estudiante desde una perspectiva que contemple la 

diversidad.   

 Esta definición se corresponde con lo que García Palacios (1991) define como 

características de esta variables: en su aspecto dinámico, es un proceso de aprendizaje ligado 

a la capacidad y esfuerzo de un/a alumno/a; en su aspecto estático se traduce en el producto 

de ese aprendizaje y es meramente subjetivo, ya que está ligado a medidas de calidad y a 

juicios de valoración.  

 Es necesario considerar que en nuestro país existe una reglamentación vigente sobre 

régimen académico de nivel primario (Resolución Nº 1057/14) donde se modifica 

específicamente la concepción y forma de evaluar, pasando a considerarla como parte del 

proceso de enseñanza, siendo una acción mucho más amplia y compleja que “poner notas”. 

Calificar debe ser una instancia para expresar y comunicar fundamentos pedagógicos; 

además, recalca la importancia de entenderla desde una función informativa, temporal y 

sujeta a cambios continuos.  

 

En cuanto a los factores que influyen en el Rendimiento Académico en niños y 

niñas, Gonzalez-Pienda y Nuñez (2002) sostienen que en relación al binomio éxito-fracaso 

escolar, hay que tener en cuenta no solo el proceso evolutivo y las diferencias individuales de 

cada alumno/a, sino también los posibles problemas y tensiones emocionales que repercuten 

en el desarrollo personal. En un estudio posterior (2003) el autor expresa que los factores y 

variables influyentes constituyen una red fuertemente entretejida, por lo que resulta difícil 

delimitarlas para atribuir efectos claramente discernibles a cada una.  

En efecto, propone agrupar estas variables en dos niveles: por un lado las de tipo 

personal y por el otro las contextuales (socio-ambientales, institucionales e instruccionales). 

Las Variables Personales incluyen aquellas que caracterizan al alumno/a como aprendiz: 

inteligencia, actitudes, estilos de aprendizaje, conocimientos previos, género, edad, y 

variables motivacionales. Las Variables Contextuales se refieren al a: el estatus, organización 

escolar, formación de profesores, clima institucional y a los contenidos académicos, métodos 

de enseñanza y expectativas. (González-Pienda, 2003) 
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En este punto resulta importante recuperar nuestras propias expectativas sobre las 

respuestas de las docentes en esta sub-categoría, se esperaba encontrar más respuestas que 

apunten a las variables personales, específicamente a aquellas relacionadas con la 

inteligencia, pero al contrario se han obtenido en su mayoría afirmaciones que apuntan a 

aspectos contextuales, incluyendo a la familia y la institución escolar. 

Aquellas que se refieren a Variables Personales apuntan a la consideración de los 

intereses y estilos de aprendizaje de cada niño/a y a variables motivacionales-afectivas; los 

autores manifiestan que para obtener óptimos resultados de aprendizaje los alumnos necesitan 

tener tanto voluntad como habilidad, lo cual refleja el grado de interrelación existente entre lo 

afectivo-motivacional y lo cognitivo dentro del aprendizaje escolar.  

Dentro de las Variables Contextuales, haciendo foco en la familia, González-Pienda 

(2003) diferencia distintas variables de acuerdo a su incidencia: estructura o configuración 

familiar, origen o clase social de procedencia y clima educativo familiar; este último incluye 

tanto la actitud de los padres hacia los estudios de sus hijos/as como el clima afectivo 

familiar, este es el factor familiar que según los autores es el que tiene mayor peso. Coincide 

con el discurso de las docentes: “El acompañamiento familiar me parece que es muy 

importante a la hora de que los chicos puedan estar contenidos y bien para poder aprender, 

la confianza de la familia.” [...] “La actitud que tiene la familia con la escuela también es 

muy importante. Porque así como ven en la casa, lo que le dice la familia de la escuela, es 

también como el chico va a accionar y el interés que le ponga.” 

 

González-Pienda (2002), realiza una investigación considerando seis dimensiones de 

análisis:  

● Expectativas de los padres sobre el rendimiento de los hijos/as 

● Expectativas de los padres sobre la capacidad de sus hijos/as para alcanzar 

  logros importantes  

● Conductas que demuestran interés sobre los trabajos escolares  

● Grado de satisfacción con el nivel alcanzado  

● Nivel y tipo de ayuda que prestan para realizar tareas académicas en el hogar  

● Conductas de reforzamiento respecto a los logros de sus hijos  

 

Del conjunto de estas investigaciones se obtiene que la variable que más influencia 

presenta se relaciona con las expectativas que tienen los padres sobre las capacidades que 
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tienen sus hijos/as para obtener buen rendimiento académico. Concuerda nuevamente con el 

testimonio que comenta una docente sobre una niña/a:  <...Tengo una nena particular, que 

note en la casa… que la tratan de que ella no tiene la capacidad suficiente, entonces viene 

triste, y se niega.. “Que ella no puede”. Los mismos niños a través de eso se niegan. 

Entonces acá no quiere trabajar, “Que ella no sabe” “Por qué?” “Porque me lo dijeron en 

mi casa”.>  

 

Con respecto al contexto institucional, John Haittie y otros colaboradores realizan una 

serie de investigaciones con el fin de probar la efectividad de ciertas estrategias que potencien 

el rendimiento de los/las estudiantes, entre ellas algunas actitudes de las docentes que se 

ponen en juego en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Rubie-Davies, Haittie y Hamilton (2006) estudian la influencia de las expectativas de 

los/as docentes sobre el rendimiento de sus estudiantes. Confirman las hipótesis de que las 

expectativas suelen actuar como “profecías autocumplidas”, ya que una expectativa positiva o 

negativa configura un clima afectivo particular, la oferta de oportunidades, así como el 

contexto y contenido interaccional.  

 

Sobre los factores que mejoran el Rendimiento Académico, las docentes 

entrevistadas consideran importante mirar al niño/a de manera integral, no solo considerando 

las capacidades cognitivas  de cada uno/a, sino también partiendo de un desarrollo físico 

saludable desde la alimentación, y  las horas de sueño.  Ante todo recalcan la importancia de 

los aspectos emocionales y afectivos, priorizando la construcción de un buen vínculo entre 

docentes-alumnos/as y entre estudiantes entre sí.  

Además, Haittie y Timperley (2007) investigan el efecto del Feedback en el 

rendimiento de los/las estudiantes. Consideran como características: el tipo de Feedback, 

forma en que es dado y el timing. Diferencian entre dos mecanismos: el procesamiento 

afectivo, como incremento del esfuerzo, la motivación y el compromiso; y los procesos 

cognitivos como la reestructuración del entendimiento, la confirmación o corrección del 

mismo. Entienden que el  Feedback no es un reforzador en sí mismo, sino que puede ser 

modificado, aceptado o rechazado por quien lo recibe. En cuanto a los tipos de Feedback 

diferencia tres: aquel orientado hacia la meta, aquel que se realiza durante el proceso o en el 

“cómo” de la acción  y aquel que indica el paso a seguir. Consideran que el segundo tipo es el 
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más efectivo, así como aquellos orientados a corregir el entendimiento o a aspectos 

motivacionales-afectivos.  

Ambas investigaciones se corroboran en el decir de las docentes entrevistadas, que 

expresan: “He notado que dándoles un incentivo como “vos podes!, que lindo que hiciste 

esto!”. Sabiendo que es algo que el resto ya lo cumplió. Trabajar puntualmente con ella, 

estimulándola, la niña se ve feliz y sigue más y puede más.” [...] “Es increíble cuando vos le 

das al niño credibilidad y confianza tenés otra respuesta. Hay que hacerles un hábito todos 

los días.” 

 

 Acerca de las estrategias utilizadas: 

Al momento de referirse a las estrategias que usan habitualmente tanto para trabajar 

con las emociones de sus estudiantes, como para potenciar su rendimiento, las docentes 

sostienen que no suelen recurrir a planificaciones y herramientas técnicas sino a recursos que 

ellas califican de sentido común. Sin embargo, a partir de investigaciones realizadas Guillen 

(2019) valida este tipo de estrategias acorde a su efectividad en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Entre ellas, considera características de un “buen profesor”:  

● Conocer su materia y reflexionar al respecto: permite seleccionar lo que es importante 

saber de esa disciplina, organizar las clases de forma adecuada y optimizar la atención 

del alumno.  

● Inspirar: las neuronas espejo son un sustrato cerebral que posibilita el “contagio 

emocional” en el aula facilitando un aprendizaje por imitación adecuado.  

● Dar autonomía: para ello es necesario despertar la curiosidad a través de su 

motivación intrínseca generando que el alumno se responsabilice de su aprendizaje. 

● Proponer retos adecuados: implica descubrir y estimular las fortalezas de cada uno de 

sus alumnos, siendo imprescindible tener en cuenta los conocimientos previos del 

alumno sobre las cuales poder construir los nuevos  aprendizajes.  

● Fomentar la creatividad: implica enseñar estrategias que permitan un pensamiento 

creativo, crítico y flexible, cediendo el protagonismo al alumno/a través de procesos 

de investigación y aceptando diferentes formas de resolver los problemas.  

- En relación a este punto las docentes expresan: “Tengo en cuenta las distintas 

estrategias de los niños para resolver problemas, por ejemplo donde se que va a ser 

muy rico tener así variedad de resoluciones” [...]“Se apunta a formular 

interrogantes, trabajar en equipo porque esta sociedad necesita el desarrollo de esa 
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capacidad, de entenderse, comprenderse de respetarse y el juicio crítico,, no sólo en 

matemática, sino también en todas las áreas.” 

● Aceptar el error: entendiéndolo como parte del proceso de aprendizaje.  

● Tener vocación: disfrutar su profesión, responsabilizarse por ella y asumir su enorme 

trascendencia. Es necesario reflexionar sobre sus prácticas, ya que como sostiene 

Spitzer (2005) el profesor es el instrumento didáctico más importante. 

- Una de las entrevistadas afirma: <La motivación y el estímulo tiene mucho que ver, 

es muy importante eso para los chicos... una palabra, lo que le digas, le cambia el día 

o lo tiras abajo “Porque lo dice la seño..” Y nosotras tenemos mucho peso, en su 

parte emocional, en sus decisiones.”> 

● Mirar con afecto a sus alumnos/as: reconocerlos, elogiarlos por su esfuerzo y no por 

sus capacidades interactuando de forma adecuada, es accesible y agradable; 

entendiendo que la educación restringida a la condición de conocimientos académicos 

es insuficiente.  

- En este punto retomamos lo expresado por las docentes entrevistadas: “La escuela 

tiene que cambiar, porque el mundo ha cambiado,  no solo para dar información, 

sino trabajar las relaciones, el manejo de las emociones, empezar a dar más espacios 

a los padres” [...] “Los miró como si fueran mis hijos, pero siempre estamos 

cuidando la educación y la forma en que nos dirigimos, la salud, el aseo. Los estamos 

educando sin agresión y sin violentar, con respeto. Tenemos un seguimiento de cada 

niño. Para fundamentar y avalar lo que ustedes ven en los informes”. 

 

Jáuregui Narváez y Fernández Solís (2009) realizaron una recopilación de 

investigaciones y algunas comprobaciones  sobre el uso de la risa y el humor dentro del aula, 

citan numerosos beneficios para el profesor y para el alumno, entre ellos establecer una mejor 

relación, reducir el estrés y la ansiedad, gestionar el conflicto, proporcionar una recompensa 

emocional que motive la participación y el estudio y comunicar la materia de forma más 

eficaz, estimulando la atención, la creatividad y la memoria.  

Los autores afirman que una clase donde prolifera la risa y las emociones positivas es 

un lugar en el que apetece estar, aprender y prestar atención, o en el caso del/la profesor/a de 

trabajar y enseñar. Atinadamente una de las docentes entrevistadas expresa: “El niño tiene 

que sentir alegría al venir a la escuela, tiene que sentir que es un espacio donde puede 

expresarse, ser escuchado, estar con otros compañeros, pares, tiene que ser un lugar donde 
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el la pase bien, donde pueda canalizar lo que trae de la casa, si está triste que pueda sentir 

que hay una seño, que hay compañeros que se van a interesar por él , lo mismo si está 

contento. Fundamentalmente nosotros tenemos que crearle a ellos ese ambiente de 

confianza.”   

El/la docente que cuenta un chiste o utiliza un recurso divertido a menudo consigue 

atraer poderosamente la atención de sus estudiantes, incluso se ha comprobado que los 

elementos divertidos resultan también más memorables. Además corroboran que la risa tiene 

también importantes efectos sobre la flexibilidad mental, la creatividad y otros procesos 

cognitivos. (Jáuregui Narváez y Fernández Solís, 2009) 

 En relación a esto una de las docentes manifiesta; “Hay estrategias que yo 

personalmente uso, para todo el grupo, comunes; de estimulación, de motivación, humor, 

está difícil captar la atención de ellos” [...]  

Concluyen que los cursos en los que se emplea el sentido del humor positivo, suelen 

recibir mejores evaluaciones en general y los/las estudiantes perciben haber aprendido más. 

(Jáuregui Narváez y Fernández Solís, 2009) 

Es común a todas las entrevistadas la utilización de juegos y cuentos como estrategias 

de favorecedoras del aprendizaje. Al respecto, Piyeras Calero (1996) realiza una tesis 

doctoral con el fin de constatar la capacidad del juego para fomentar la creatividad artística. 

Entre los resultados halla que el juego no solo potencia la creatividad y el pensamiento 

divergente, sino también el aprendizaje. Se crean ambientes de clases más amenos y 

satisfactorios, fomentando en los estudiantes libertad, autonomía y participación, potenciando 

sus capacidades afectivo-sociales.  

   

 Acerca de las dificultades en la práctica docente:  

 A partir de lo conversado con las docentes sobre su práctica diaria, expresan algunas 

dificultades con las que se enfrentan en relación a:  

 

 Elevada carga emocional y falta de acompañamiento, contención y formación: 

Martínez-Abascal (2007) considera que en el aula surgen numerosos desafíos que 

pueden desembocar en frustraciones, desilusiones, fracasos, tensión interpersonal y otras 

emociones negativas.  Los/as profesionales de la docencia, son unos de los colectivos más 

afectados por el estrés, la depresión y el Burn-out. (Jáuregui Narváez y Fernández Solís, 

2009) 
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En relación a lo anterior las docentes recalcan entre una dificultades más apremiantes 

la alta carga emocional que su trabajo diario le genera. Comentan que al llegar a sus casas sus 

familias notan su falta de disponibilidad, ya que pasan muchas horas en la institución, además 

del trabajo extra-escolar; además deben afrontar situaciones complejas desde la planificación 

de clases hasta el bienestar emocional de los niños/as, sus problemáticas familiares e incluso 

cuestiones administrativas. Se suma a  esta dificultad la falta de acompañamiento y 

contención por parte de otros profesionales, y la necesidad de formación para afrontar 

muchas de estas situaciones.   

 

 Cantidad de alumnos/as y tiempo disponible 

Gómez Montes (2005) señala que a pesar que la atención a la diversidad se ha 

convertido en uno de los principales temas de debate, la realidad es que los/las docentes, con 

independencia de la etapa educativa en la que enseñen, siguen encontrando en este apartado 

un verdadero reto que los/as llena de inquietudes y dudas. En este sentido, es frecuente 

encontrar conflictos entre la teoría y la práctica, cuando los/as docentes deben atender a la 

diversidad de estudiantes que observan en sus aulas. En esta, como en otras investigaciones, 

las docentes expresaron como dificultad, que se encuentran en salas con grupos muy 

numerosos, con gran multiplicidad de alumnos/as y cada uno/a con diversas personalidades 

y/o problemáticas. (Fellautto, Tomasini y Vargas, 2016) En este punto se considera relevante 

retomar lo expresado: “...si nosotros tendríamos por grado entre 15 a 20 niños la cosa sería 

otra. Ahora tenemos treinta y cuatro chicos para arriba y es triste porque no podemos llegar 

a todos y es una pena.” [...] “El tema de sentarme particularmente con alguna se dificulta 

porque todos tienen atención y todos tienen sus procesos y tenés que estar atentos a todos.”  

 

 Problemáticas Familiares  

 Linek, Rasinski y Harkins (1997) y Drumond y Stipek (2004); retomados por 

González-Pienda y Núñez (2005) observan que la mayoría de profesores no están satisfechos 

con la participación de los padres, resaltando la falta de interés o preocupación por los 

problemas escolares, involucrándose poco en la educación diaria de sus hijos. Entre las 

posibles causas de su incremento menciona: el cambio en las estructuras familiares, la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y la influencia de las nuevas tecnologías. 

Corroboran que les cuesta implicarse más en los siguientes aspectos: marcar los niveles de 

exigencia en el rendimiento, hábitos de trabajo y disciplina, seguimiento de los estudios, 
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organización del tiempo de las tareas, afición a la lectura, valor del esfuerzo y su relación con 

el premio y el castigo.   

 Según los resultados que obtienen confirman que las condiciones familiares inciden 

significativamente sobre las variables cognitivas y motivacionales que lo/las niños/as ponen 

en juego en el proceso concreto de aprendizaje y a través de ellas sobre el rendimiento 

académico, hasta tal punto que la implicación de los padres se utiliza como uno de los 

factores más fiables para predecir la trayectoria educativa de un alumno/a. (González-Pienda 

y Nuñez (2005) 

 Las docentes entrevistadas expresan: “Si en su casa es mucho caos, muchos 

problemas; o no tiene ese espacio para sentarse tranquilo, también baja el rendimiento del 

niño y llega a clase o enojado, frustrado.”. Comentan con preocupación, que observan muy 

poca participación por parte de las familias, ven a algunos niños/as muy solos/as asumiendo 

responsabilidades que corresponden a los adultos, pero además las familias generan algunos 

conflictos directamente en la institución y las docentes no poseen herramientas para 

resolverlos.   
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Limitaciones 

Entre las principales limitaciones del presente estudio se pueden mencionar: 

 El Rendimiento Académico como tal es una variable a la cual es difícil definir y 

acceder. Autores antes mencionados indican que, en el mejor de los casos, es posible que sólo 

evalúe aprendizaje de conocimientos y habilidades académicas y no sea una evaluación 

auténtica del desempeño. Se debe considerar que es un reflejo de lo que un niño/a expresa en 

un momento dado, bajo ciertas circunstancias y en un contexto determinado; además de ello 

es una evaluación externa que realiza un/a docente y que en ella intervienen valoraciones 

subjetivas.  

 Una dificultad importante al momento de la recolección de datos es el acceso a las 

instituciones escolares, lo cual no permitió en su momento, contar con la muestra completa, 

sin poder acceder a un colegio semi-privado o a un conjunto más amplio de participantes. 

 

A futuro es importante considerar:  

o El presente estudio refleja la gran importancia de la Inteligencia Emocional en el 

ámbito educativo, sin embargo es una variable que se puede observar, medir y fomentar en 

todos los contextos que transitan los niños y niñas. Ampliar el campo de estudio permitirá 

evaluar concepciones, estrategias y beneficios también en otros espacios, generando resultados 

más sólidos a la hora de potenciar estas habilidades. 

o A lo largo de la realización del presente estudio se advierte  del cambio de eje que se 

realiza desde educación en los últimos años: se pasa desde el concepto “Rendimiento 

Académico” a hablar de “Capacidades Fundamentales”, considerando las mismas para 

cualquiera de los/as actores institucionales. Sin embargo, no se descarta aún en la cotidianeidad 

la consideración y evaluación del Rendimiento Académico, por lo que a futuro y con mayor 

desarrollo teórico y práctico, sería también importante el estudio de la relación de diferentes 

variables desde este nuevo eje. 

o Sería de suma utilidad contar con un instrumento que pueda evaluar la Inteligencia 

Emocional en edades tempranas, esto permitiría una detección oportuna de dificultades y 

potencialidades a tener en cuenta. Asimismo, el instrumento utilizado en el presente estudio, 

como ya se ha mencionado, evalúa esta variable a través de la auto-percepción de 

habilidades, sería muy útil construir o validar un instrumento que permita la evaluación de la 

habilidad real de cada uno/a con el fin de corroborar resultados desde otra perspectiva. 
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Conclusiones: 

Se puede resumir las principales conclusiones de este estudio de la siguiente manera:  

 Ante el análisis correlacional de las variables de estudio mediante el Coeficiente V de 

Cramer, se obtiene un puntaje de ,749. A partir del cual se infiere una correlación 

significativa entre la variable Inteligencia Emocional Total y todos sus 

subcomponentes, con la variable Rendimiento Académico, medida en este caso, a 

través del promedio general  reflejado para cada niño/a. 

 Del total de los 90 casos estudiados, el promedio general del Rendimiento Académico 

de  niños y niñas se concentra en la calificación “Muy Bueno”; siendo los polos, en su 

mayoría calificaciones cercanas al “Excelente” y muy pocas cercanas al “No 

satisfactorio”. En concordancia al punto anterior, también las puntuaciones obtenidas 

por los/as participantes para la variable Inteligencia Emocional son en su mayoría 

(50,4%) “Altas” para lo esperado en niños y niñas de esta edad.  

 En cuanto a las entrevistas realizadas a ocho docentes de Escuelas Públicas y 

Privadas, se encontró en general, falta de conocimiento y formación  sobre las 

variables estudiadas, siendo esta traducida en las principales dificultades para el 

desarrollo de su tarea. Es fundamental el rol de las docentes y su formación frente a la 

diversidad, su labor diaria es guiada por sus concepciones y estrategias, que muchas 

veces pueden ser importantes aportes a la integración y el desarrollo saludable del 

niño/a a nivel emocional, educativo y social.  

 No se puede dejar de reconocer el contexto y la importancia de la familia ya que 

influyen en el desarrollo de niños y niñas, y aunque no fueron variables de análisis, 

son de suma importancia y estuvieron presente a lo largo de todo el proceso de 

investigación.  

 En base a los resultados obtenidos de la correlación de datos se fortalece la necesidad 

de comenzar a considerar una educación que contemple el bienestar de niños y niñas, 

priorizando sus necesidades físicas, emocionales y sociales. Ya no solo parece 

suficiente atender a aspectos intelectuales, sino también contextuales y afectivos; es 

decir si un niño o niña se encuentra bien física y emocionalmente, e inmerso en un 

ambiente que lo propicie, va a poder alcanzar su máximo nivel de Rendimiento 

Académico.  

 Finalmente a raíz de los datos obtenidos, se podrían generar proyectos y estrategias 

que aborden el constructo de la Inteligencia Emocional en el ámbito educativo, pero 
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también en los diferentes espacios que transita un niño/a, observando sus beneficios y 

aportes desde edades tempranas. 
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Anexo: 

Modelos de consentimientos informados para los/as participantes del estudio 

❖ Establecimiento educativo 

Señores directivos del establecimiento educativo: 

 En el marco de nuestro Trabajo Integrador Final de la Licenciatura en Psicología, por 

medio de la presente, le solicitamos su autorización para visitar la institución y realizar las 

actividades que describiremos a continuación.  

El estudio será dirigido por Gianola Martina y Piedra Melina, alumnas del tramo final 

de la Lic. en Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, bajo la supervisión y dirección de 

la Dra. Paula Irueste. 

La investigación que estamos realizando  es la continuación y profundización de un 

estudio realizado en el año 2018, en esta institución, sobre “El análisis de la relación entre 

Altas Capacidades Intelectuales e Inteligencia Emocional en niños entre 8 y 10 años de la 

Ciudad de Córdoba”. 

El presente estudio tiene como objetivo conocer la relación entre Inteligencia 

Emocional y Rendimiento Académico, para lo cual resulta importante conocer cuáles son las 

concepciones y estrategias que los docentes de nivel primario  en relación a las variables 

mencionadas. Es por esto que también se solicita su consentimiento para visitar la institución 

y entrevistar los docentes, que bajo consentimiento accedan a participar de la misma.  

 Como se explicaba anteriormente cada uno de los docentes que participarán, tendrá la 

posibilidad de elegir si formar parte o no de la investigación, ya que previo a su participación 

se les dará a conocer los principales objetivos de la misma. Por otro lado, también será 

necesario acceder a la trayectoria escolar de algunos de sus alumnos, bajo consentimiento de 

sus padres, para lo cual necesitaremos también su autorización y colaboración. 

Al firmar este documento usted está brindándonos su autorización para asistir a la 

institución y realizar las actividades descritas anteriormente. 

 

Desde ya muchas gracias. 

A su disposición. 

 

Atte. Melina Piedra y Martina Gianola  
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❖ Docentes 

Ud. ha sido invitado/a a participar en una investigación que tiene como objetivo 

“Conocer las Concepciones y Estrategias de Intervención de docentes de nivel primario en 

relación al rendimiento académico y la inteligencia emocional de sus alumnos”. 

El estudio será dirigido por Gianola Martina y Piedra Melina, alumnas del tramo final 

de la Lic. en Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de una Práctica 

Supervisada en Investigación, bajo la supervisión y dirección de la Dra. Paula Irueste. 

La investigación es la continuación y profundización de un estudio realizado en el año 

2018 sobre “El análisis de la relación entre Altas Capacidades Intelectuales e Inteligencia 

Emocional en niños entre 8 y 10 años de la Ciudad de Córdoba” 

 Si usted acepta participar de esta investigación se le realizará una entrevista semi 

dirigida que tomará  aproximadamente 1 hora de su tiempo. Lo importante será conocer las 

experiencias y concepciones personales que Ud. tiene sobre el trabajo áulico. Su participación 

será completamente voluntaria y anónima. Si acepta responder a la entrevista y no tiene 

inconveniente, la misma será grabada sólo con el objetivo de luego ser transcripta para su 

mejor análisis y ser entregada como material anexo de nuestra investigación. 

 

Su firma en este documento significa que ha decidido participar. 

______________________ _________________________ ______________ 

Nombre participante Firma     Fecha 

 

❖ Familias 

Estimadas familias: 

Somos alumnas de la Licenciatura de la Facultad de Psicología, de la Universidad Nacional 

de Córdoba. Actualmente, nos encontramos realizando nuestro trabajo final, el cual tiene por 

objetivo estudiar la relación entre el Rendimiento Académico y la Inteligencia Emocional en 

niños que se encuentren cursando tercer o cuarto grado, en instituciones educativas de la 

ciudad de Córdoba. Para ello solicitamos su autorización para acceder a la trayectoria escolar 

de su hijo/a. 

El presente estudio tiene como objetivo continuar y profundizar una investigación de la que su 

hijo/a ha participado en el año 2018, donde se estudió la relación entre Inteligencia Emocional 

y Altas Capacidades Intelectuales. Si usted está de acuerdo en que su hijo participe le 

solicitamos por favor, complete el formulario que figura más abajo. 
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A continuación, les brindamos nuestros contactos, en caso de que necesiten resolver alguna 

inquietud. Nos encontramos a su entera disposición y agradecemos su amable atención. 

Los saludamos cordialmente  

Gianola, Martina -- DNI: 39384647 -- Email: martinagianola22@gmail.com 

Piedra, Melina -- DNI: 36986292 -- Email: melipiedra_2211@hotmail.com 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Por la presente, autorizo el acceso a la trayectoria escolar de mi hijo/a para participar de la 

investigación “Estudio sobre la Relación entre Inteligencia Emocional y Rendimiento 

Académico en niños y niñas de 8 a 10 años de la Ciudad de Córdoba” a cargo de estudiantes de 

la Facultad de Psicología, que se encuentran realizando la Práctica Supervisada en 

Investigación. 

 

Nombre y apellido del niño/a: 

División: 

Nombre y apellido de padre o madre que autoriza: 

Firma: 

 

II. Entrevista – Concepciones Docentes 

Datos Demográficos 

Nombre  

Edad 

Colegio 

Grado y grupo 

Lugar de formación    Año de egreso 

 

Concepciones y estrategias docentes: 

Eje Nº 1: Rendimiento Académico 

- ¿Qué considera usted que es el rendimiento académico? ¿Cómo lo evalúa en sus alumnos? 

- ¿Para usted, y según su experiencia, de qué depende el rendimiento académico de sus 

alumnos? 

- ¿Cuáles considera que son los factores que mejoran el rendimiento de sus alumnos? 

- ¿Qué estrategias utiliza habitualmente para mejorar/potenciar el RA de sus alumnos? 
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Eje Nº 2: Inteligencia Emocional 

- ¿Ha escuchado hablar sobre inteligencia emocional?  

 (Si dice que sí) 

- ¿Conoce acerca de ella por su formación profesional/iniciativa propia/formación 

extracurricular? 

- ¿Cree que contribuye de alguna forma en el ámbito educativo? 

- ¿Cree que es posible de ser aplicada en el aula (desde metodología hasta actitudes)? ¿En 

algún área curricular en particular, o de forma transversal? 

- ¿Qué estrategias utiliza o utilizaría para hacerlo? 

(Si dice que no) 

- ¿Cree que es útil/necesario tener formación al respecto? 

 

Eje Nº 3: Relación de las variables 

- ¿Considera que existe relación entre las IE de los niños y niñas, y su rendimiento 

académico?  

- ¿A la hora de planificar o intervenir en el aula tiene en cuenta estos aspectos? ¿Cómo lo 

hace habitualmente? 

- ¿Cree que existen dificultades para su aplicación? ¿Cuáles? 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


