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RESUMEN
_______________________________________________________________________________

La profesión docente enfrenta diversos desaf íos que pueden llevar al agotamiento y 
cuestionamiento sobre la propia vocación. Aunque la vocación se asocia con él éxi-
to, su evidencia empírica es limitada; por otra parte, la regulación emocional y la re-
siliencia son aspectos poco estudiados entre sí y son cruciales en la labor docente, 
pues la docencia es una actividad predominantemente emocional y, si se hallan dis-
minuidos, pueden generar insatisfacción con el trabajo y problemas en las relaciones 
interpersonales. Por ello, el presente estudio tuvo como propósito analizar la rela-
ción entre dichos factores. Se recogieron las percepciones de 658 docentes mexica-
nos y, a través de análisis correlacionales y comparativos, se encontró relación entre 
las variables mencionadas. Sin embargo, a nivel predictivo, solo la regulación emo-
cional posee un efecto predictor en la vocación docente. Además, se encontraron 
diferencias significativas en algunas escalas pertenecientes a la regulación emocio-
nal y la resiliencia según el género, la formación profesional, el estado civil y el nivel 
educativo laborado. Se discuten los principales hallazgos y se proponen pautas para 
el desarrollo del personal docente dirigidas a apoyar al profesorado en situaciones 
estresantes o que propicien emociones negativas dentro de su entorno de trabajo. 

Palabras clave: Actitud docente; docencia; docente; psicología; resiliencia. 

_______________________________________________________________________________

_____________________
*Correspondencia: Edgar Fabián Torres Hernández (E. F. Torres).

https://orcid.org/0000-0001-9596-634X (ef.torres@ugto.mx).

https://doi.org/
http://revistas.ucsc.cl/index.php/rexe
https://orcid.org/0000-0001-9596-634X
https://orcid.org/0000-0001-9596-634X
mailto:ef.torres@ugto.mx


234

Teaching Vocation: Its Relationship with Emotional Regulation 
and Resilience
_______________________________________________________________________________

ABSTRACT
_______________________________________________________________________________

The teaching profession faces several challenges that can lead to exhaustion and ques-
tioning of one's vocation. Although vocation is associated with success, its empirical 
evidence is limited; on the other hand, emotional regulation and resilience are poorly 
studied aspects and are crucial in teaching, since teaching is a predominantly emotion-
al activity and if they are diminished, they can generate dissatisfaction with work and 
problems in interpersonal relationships. Therefore, the purpose of this study was to an-
alyze the relationship between these factors. The perceptions of 658 Mexican teachers 
were collected and through correlative and comparative analysis, the aforementioned 
variables were related. However, at the predictive level, only emotional regulation has a 
predictive effect on teaching vocation. In addition, significant differences were found in 
some scales related to emotional regulation and resilience according to gender, profes-
sional training, marital status, and educational level worked. The main findings are dis-
cussed and guidelines are proposed for teacher development aimed at supporting teach-
ers in stressful situations or promoting negative emotions in their work environment.

Keywords: Psychology; resilience; teacher; teaching; teaching attitude. 
_______________________________________________________________________________

1. Introducción

La profesión docente enfrenta múltiples retos en la actualidad en México. Existen aquellos 
desaf íos que implican hacer un uso eficiente de las tecnologías de la información y la comu-
nicación en su labor educativa (Rocha Trejo & Hernández Perales, 2020), incluir eficazmente 
a menores con necesidades educativas especiales (Alfonzo-Albores & Gutiérrez-Carreón, 
2022), la atención a la diversidad cultural y étnica (Acuña-Maldonado, 2022) o, incluso, la 
percepción de que las políticas educativas implementadas no reconocen de forma suficiente 
la experiencia y el valor de la profesión docente (Cruz Vadillo, 2021). Estos y otros factores 
pueden llevar al docente a experimentar un desgaste que, a largo plazo, lo haga cuestionarse 
si la docencia es su vocación o si posee las suficientes herramientas para ejercerla eficiente-
mente (Torres-Hernández, 2023b). 

El concepto de vocación ha sido ampliamente utilizado para referirse a los educadores 
que desempeñan su labor con éxito o, en su defecto, para evaluar si están cumpliendo con 
expectativas tanto personales como de su entorno. A pesar de su uso frecuente, no se ha 
estudiado de manera suficiente cómo se puede evidenciar de forma empírica (Torres-Her-
nández, 2022). Recientemente, se han realizado esfuerzos por definir la vocación a partir de 
tres componentes: satisfacción con la docencia, consciencia vocacional y compromiso con 
la educación. La vocación puede comprenderse como una actitud, ya que involucra com-
ponentes cognitivos, afectivos y conductuales que interactúan en la labor del profesorado 
(Torres-Hernández, 2023a). Los profesionales que son catalogados como docentes exitosos 
y con vocación son más capaces de mantenerse motivados y mostrar un mayor compromiso 
con su labor cotidiana (Pérez Norambuena & Rivera García, 2021). 
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A pesar de ser una actitud deseable en el profesorado de cualquier nivel educativo, la 
vocación ha sido objeto de escaso estudio, en algunos casos abordándose en relación con el 
desgaste en el trabajo (Torres-Hernández, 2023b) o con el bienestar subjetivo (Torres-Her-
nández, 2023a). No obstante, existen otras características relevantes, como la regulación 
emocional y la resiliencia, sobre las cuales prácticamente no existen investigaciones. La regu-
lación emocional es especialmente importante, pues la docencia es una actividad predomi-
nantemente emocional y se la vincula positivamente con la satisfacción laboral, así como con 
una adecuada relación docente-estudiante (Vettori et al., 2022); por otro lado, la dificultad 
en la regulación emocional es a menudo la causa de problemas interpersonales (Düzenleme 
et al., 2023). En cuanto a la resiliencia, las evidencias teóricas y empíricas indican que su 
presencia puede ayudar a los docentes a afrontar las consecuencias negativas asociadas con 
factores estresantes en el lugar de trabajo (Fernandes et al., 2019) y, además, puede influir en 
la calidad del aprendizaje los estudiantes, derivada de acciones educativas eficaces (Vicente 
de Vera & Gabari, 2019).  

Dado lo anterior, es necesario abordar algunos de los vacíos referidos, ya que, al com-
prender de manera más amplia la vocación en relación con la regulación y la resiliencia, se 
pueden aumentar los niveles de motivación y compromiso vocacional del profesorado (Li et 
al., 2018), reducir el malestar psicológico asociado con el trabajo académico (Renati et al., 
2023) y fomentar un mayor compromiso con el aprendizaje por parte del estudiantado (Vi-
llalobos-Vergara & Flores-Gómez, 2022). Con base en lo expuesto, el presente estudio tiene 
los siguientes objetivos: 1) describir la relación entre la vocación a la docencia, la regulación 
emocional y la resiliencia en el profesorado mexicano; 2) comparar los factores que confor-
man la vocación a la docencia, la regulación emocional y la resiliencia según el género, la 
formación profesional (docentes de primera o de segunda carrera), estado civil y nivel edu-
cativo en el que laboran; y 3) analizar la influencia, en términos predictivos, de la regulación 
emocional y la resiliencia en la vocación a la docencia. El estudio parte de la hipótesis de que 
existe una relación significativa entre los componentes referidos, así como de la presencia de 
diferencias significativas según las variables sociodemográficas.

1.1. Vocación a la docencia

Comúnmente, la vocación a la docencia se relaciona con la elección de carrera, y se ha 
puesto un énfasis especial en su promoción entre los estudiantes de programas de educación 
(Serrano Rodríguez & Pontes Pedrajas, 2016). Existen dos tipos de docentes: los de primera 
carrera, que eligieron la docencia desde el principio de sus carreras profesionales, y los de 
segunda carrera, que optaron por esta profesión de manera ocasional  o después de comple-
tar su formación profesional inicial (Pérez Norambuena & Rivera García, 2021). En algunos 
casos, los profesores de segunda carrera mantienen una doble identidad, ya que se consideran 
tanto profesionales en un área específica como educadores (Tyler & Dymock, 2021). 

Los docentes, cuando poseen vocación, habilitan a sus estudiantes para que descubran 
y se involucren activamente en el mundo que les rodea (Carlo Atim, 2022). A pesar de que 
puedan encontrarse en situaciones deshumanizantes, estos docentes son capaces de mostrar 
resistencia y promover la transformación social, basándose en la calidad de sus relaciones 
interpersonales (Bybee, 2020). Del mismo modo, los educadores que se asumen con vocación 
son más aptos para percibir aspectos positivos en sus lugares de trabajo (Turner & Thielking, 
2019), mantienen una visión optimista de su labor  y experimentan una mayor satisfacción en 
sus vidas (Lee et al., 2020). 
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1.2. Regulación emocional

La regulación emocional se define como la habilidad para manejar adecuadamente las 
emociones (Bisquerra Alzina & Pérez Escoda, 2007). Esta capacidad se asocia con los pen-
samientos, las emociones y el comportamiento, y se manifiesta a través de estrategias de 
afrontamiento apropiadas, así como la capacidad de generar y expresar emociones positivas 
de manera pertinente y constructiva tanto a nivel personal como social. Un individuo que 
puede autorregularse posee un nivel satisfactorio de inteligencia emocional y es competente 
para enfrentar situaciones que pueden generar emociones negativas (Cunha da Silva et al., 
2021). Aquellos que pueden regular sus emociones tienen más probabilidades de alcanzar la 
autonomía y, al mismo tiempo, experimentar una mayor autoestima y sentimientos de auto-
eficacia, lo que facilita una adaptación social adecuada y relaciones interpersonales positivas 
(Alarcón-Espinoza et al., 2022). 

La regulación emocional comprende, entre otras, dos formas comúnmente utilizadas: 
la reevaluación cognitiva y la supresión emocional. El primero implica la reinterpretación 
de una situación con el propósito de modificar las respuestas emocionales, mientras que el 
segundo se caracteriza por la no expresión de las emociones, siendo especialmente utiliza-
do como un mecanismo de defensa en situaciones amenazantes para la persona. Cuando se 
emplea adecuadamente, la regulación emocional se relaciona positivamente con el bienestar 
subjetivo (Gross & John, 2003). En el contexto del personal docente, una regulación efectiva 
de las emociones previene el agotamiento profesional (López-Angulo et al., 2022) y sirve 
como mediadora entre la resiliencia y el bienestar emocional (Renati et al., 2023). 

1.3. Resiliencia

La resiliencia se define como la capacidad que posee una persona para mantenerse o re-
cuperarse de manera rápida durante y después de una situación adversa, manteniendo un es-
tado mental saludable. Además, implica un conjunto de habilidades y estrategias adaptativas 
para enfrentar el estrés y sus potenciales efectos perjudiciales (García, 2019; Wackerhagen et 
al., 2022). Los campos de aplicación del estudio de la resiliencia son amplios y pueden com-
prender desde la enseñanza de las ciencias y las matemáticas (Xenofontos & Mouroutsou, 
2022), pasando por el estudio de las adicciones (Calpe-López et al., 2022), hasta la salud men-
tal en general (Bark, 2023). Algunos componentes de la resiliencia son la persistencia-tenaci-
dad-autoeficacia; control bajo presión; adaptabilidad y redes de apoyo; control y propósito; y 
espiritualidad (Connor & Davidson, 2003). 

Para el caso del profesorado, la resiliencia ha sido objeto de estudio en numerosas inves-
tigaciones. En términos generales, se ha observado que esta capacidad se relaciona positiva-
mente con la felicidad (Genç & Altuntaş, 2020), la implementación de estrategias pedagó-
gicas innovadoras (Villalobos-Vergara & Flores-Gómez, 2022), el aumento del compromiso 
con la mejora de su trabajo y la promoción del éxito en sus estudiantes (Ellison & Woods, 
2020), así como con una mayor adaptabilidad e inventiva (Gan et al., 2022). Esta habilidad 
puede desarrollarse en un entorno laboral que fomente el apoyo (Yu et al., 2022), el liderazgo 
efectivo y la adecuada distribución de funciones (Yin et al., 2020), así como el trabajo cola-
borativo y colegiado entre el personal docente (Tamah & Wirjawan, 2022; Yang et al., 2023). 
Además, existen factores personales que contribuyen al desarrollo de la resiliencia, como 
puede ser una adecuada inteligencia emocional (Ainsworth & Oldfield, 2019), la práctica de 
la atención plena y la habilidad de tener compasión consigo mismo (Hu, 2023). 
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2. Método

2.1 Participantes

La muestra estuvo compuesta por 658 docentes que trabajaban en todos los niveles edu-
cativos de México, desde preescolar hasta posgrado. Debido al amplio espectro de niveles 
educativos, se decidió dividir, durante el proceso de muestreo por propósito, en dos grupos 
los campos en los que se desempeñaban los participantes: la etapa preuniversitaria y la etapa 
universitaria. Esto se debe a que los docentes enfrentan diferentes desaf íos según el nivel en 
el que trabajan. Los primeros a menudo afrontan desaf íos relacionados con la gestión de la 
disciplina, la administración del aula y la atención individualizada a los estudiantes, espe-
cialmente si tienen alguna discapacidad (Estrada Araoz et al., 2021). El segundo grupo puede 
tener desaf íos relacionados principalmente con la generación del conocimiento y una mayor 
variedad de funciones (Da Silva et al., 2016). 

Tomando como base lo anterior, el 78.12% se desempeñaba como docente de etapa preu-
niversitaria y el 21.88% en la etapa universitaria. En cuanto a la identificación de género, los 
participantes se distribuyeron de la siguiente manera: femenino (66.26%), masculino (33.13%) 
y géneros distintos a los mencionados (<1%). El promedio de edad fue de 41.95 años (DE= 
10.16) con una experiencia promedio de 14.19 años en la docencia (DE= 9.36). La mayoría 
de ellos tenían estudios de licenciatura (46.81%), seguidos de maestría (38.30%), doctorado 
(11.40%) y especialidad (3.49%). Además, el 63.53% afirmó que la docencia era su segunda 
carrera y 36.47% indicó que era su primera carrera. Finalmente, en cuanto al estado civil, el 
61.55% de los participantes afirmó vivir con una pareja, mientras que el resto indicó estar 
soltero (38.45%). 

Los participantes completaron un formulario en línea, el cual se difundió principalmente 
a través de correo electrónico mediante una invitación para participar en el estudio. En un 
número mínimo de casos, se estableció el contacto a través de una aplicación de mensajería 
instantánea para teléfonos inteligentes. Los docentes que accedieron a la encuesta en línea tu-
vieron la oportunidad de leer los objetivos del estudio, los datos de contacto del responsable 
del proyecto de investigación, brindaron su consentimiento de forma voluntaria y respondie-
ron el formulario de forma completa.  

2.2. Instrumentos

La vocación a la docencia se evaluó a través del Cuestionario de Vocación Docente (CVO-
C-D) de Torres-Hernández (2022). Este instrumento cuenta con ocho ítems que conforman 
la subescala de satisfacción con la docencia, cuatro reactivos a la subescala de consciencia vo-
cacional y nueve ítems para la subescala de compromiso con la educación. Estudios anteriores 
han proporcionado valores adecuados de validez y confiabilidad para este instrumento. Posee 
una escala de respuesta tipo Likert que va desde 1 hasta 6 (totalmente en desacuerdo hasta 
totalmente de acuerdo). En el contexto de la presente investigación, se calculó el valor de 
confiabilidad utilizando el coeficiente de omega de McDonald (ω), y se obtuvo un estadístico 
global de la prueba de .86. 

La resiliencia fue analizada mediante la Escala de Resiliencia (CD-RISC) de Connor y 
Davidson (2003). Este instrumento se compone de ocho reactivos que conforman la subes-
cala de persistencia-tenacidad-autoeficacia, siete ítems para el factor de control bajo presión, 
cinco ítems conforman la subescala de adaptabilidad y redes de apoyo, tres reactivos para 
control y propósito, y dos ítems conforman el factor de espiritualidad. El orden de respuesta, 
en escala Likert, abarca cinco opciones (0=en absoluto hasta 4=casi siempre). En los últimos 
años, ha sido el instrumento más utilizado para evaluar la resiliencia en adultos. Para este 
estudio, la escala demostró un coeficiente omega de McDonald de .96.
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La regulación emocional se analizó utilizando el Cuestionario de Regulación Emocional 
(ERQ) desarrollado por Gross & John (2003). El instrumento consta de seis ítems que con-
forman la subescala de reevaluación cognitiva y cuatro reactivos que componen la subescala 
de supresión emocional. La escala ha demostrado contar con la suficiente validez y confiabi-
lidad, respaldada por diversos estudios previos. Tiene una escala de respuesta Likert de siete 
opciones, de 1 a 7 (totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo). Para la presente 
investigación, la escala obtuvo una fiabilidad en términos de omega de McDonald de .66. 

2.3. Análisis de datos

El análisis de la información se llevó a cabo utilizando el software JASP 0.16.2 (JASP Team, 
2022) para realizar cálculos tanto descriptivos como inferenciales. Para los análisis inferen-
ciales, se verificó previamente la normalidad de los datos utilizando la prueba de Shapiro y, 
en consecuencia, se utilizaron pruebas no paramétricas, como el coeficiente de correlación 
de Spearman (Rho) y la prueba U de Mann Whitney. 

Para llevar a cabo el análisis SEM, se utilizó el método de máxima verosimilitud robusta 
como estimador junto con la técnica de manejo de datos faltantes (FIML). El ajuste del mo-
delo se evaluó utilizando chi cuadrada entre los grados de libertad, el error cuadrático medio 
de aproximación (RMSEA), el índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice de Tucker-Lewis 
(TLI). 

3. Resultados

3.1. Análisis descriptivo y correlacional

Como parte del análisis descriptivo, se aplicó la prueba Shapiro para todas las subescalas 
implicadas en el estudio, y se obtuvieron valores entre .62 y .97 con un p valor <.001, lo que 
indica la no normalidad estadística y, por consecuencia, la utilización de la estadística no 
paramétrica. El análisis descriptivo y correlacional se muestra en la Tabla 1. 
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Tabla 1
Estimación descriptiva y correlacional de las variables del estudio.

Variable SD CV CE PTE CP AyR CyP E RC SE
Satisfacción con la 
Docencia (SD) —

Consciencia Voca-
cional (CV)

.23
***

—

Compromiso con la 
Educación (CE)

.31
***

.26
***

—

Persistencia-Tena-
cidad-Autoeficacia 
(PTE)

.10
**

.08
*

.25
***

—

Control bajo presión 
(CP)

.16
***

.15
***

.21
***

.62
***

—

Adaptabilidad y Re-
des de apoyo (AyR)

.13
***

.12
**

.24
***

.63
***

.55
***

—

Control y Propósito 
(CyP)

.10
*

.06
.27
***

.65
***

.51
***

.62
***

—

Espiritualidad (E) .03 .06 .07
.34
***

.40
***

.38
***

.33
***

—

Reevaluación Cog-
nitiva (RC)

.12
**

.20
***

.30
***

.27
***

.32
***

.30
***

.27
***

.17
***

—

Supresión Emocio-
nal (SE) .07 .07 .05 -.06 .06 -.06

-.14
***

.04
.13
**

—

Media (DE) 4.73 
(.40)

4.82 
(.58)

5.16 
(.46)

3.29 
(1.00)

2.78 
(.72)

3.42 
(.94)

3.29 
(.99)

2.76 
(1.17)

5.82 
(.96)

3.70 
(1.63)

ω de McDonald .71 .54 .82 .94 .78 .92 .86 .66 .94 .82
Nota. * p < .05, ** p < .01, *** p < .001. Estadístico Rho de Spearman.

Destaca que, a partir de los resultados obtenidos, existieron correlaciones significativas en 
la mayoría de las escalas que componen el estudio, a excepción de la supresión emocional, que 
se correlaciona con la variable de control y propósito y reevaluación cognitiva. Otra variable 
con una correlación baja es la espiritualidad, la cual solo muestra una asociación significativa 
con la reevaluación cognitiva. Por otra parte, las variables de compromiso con la educación, 
reevaluación cognitiva, y adaptabilidad y redes de apoyo son los factores que obtuvieron las 
puntuaciones más altas en sus medias de las variables de vocación a la docencia, regulación 
emocional y resiliencia. 

3.2. Comparación de diferencias entre grupos

Enseguida, se muestran los análisis comparativos según las categorías de género, la for-
mación profesional (docentes de primera o de segunda carrera), estado civil y nivel educativo 
en el que laboran los participantes en el estudio (Tabla 2). 
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Tabla 2
Análisis comparativo por antecedentes de los participantes.

Categorías Estadísticos SDa CVb CEc PTAd CPe AyRf CyPg Eh RCi SEj

Género

Femenino 
(n=436)

4.71 
(.40)

4.81 
(.56)

5.14 
(.48)

3.33 
(.95)

2.80 
(.70)

3.46 
(.88)

3.33 
(.96)

2.88 
(1.15)

5.81 
(.96)

3.53 
(1.62)

Masculino 
(n=218)

4.77 
(.41)

4.85 
(.64)

5.19 
(.43)

3.25 
(1.10)

2.77 
(.79)

3.33 
(1.07)

3.21 
(1.08)

2.51 
(1.18)

5.84 
(.97)

4.07 
(1.60)

Mann-Whitney 44216.0 45554.5 44813.0 47210.5 46510.0 49369.5 50113.0 57300.5 46667.0 39004.0

Valor p .137 .363 .228 .89 .655 .404 .241 < .001 .706 < .001

Tamaño del 
efecto -.07 -.041 -.057 -.007 -.021 .039 .054 .206 -.018 -.179

Formación 
profesional

Primera carrera 
(n=240)

4.71 
(.46)

4.79 
(.65)

5.13 
(.58)

3.22 
(1.12)

2.69 
(.77)

3.37 
(.96)

3.21 
(1.08)

2.91 
(1.09)

5.80 
(.99)

1.62 
(.11)

Segunda carre-
ra (n=418)

4.75 
(.37)

4.84 
(.54)

5.17 
(.38)

3.35 
(.92)

2.85 
(.70)

3.45 
(.94)

3.33 
(.94)

2.67 
(1.21)

5.83 
(.95)

3.59 
(1.63)

Mann-Whitney 48654.5 48511.5 48661.5 48217.5 44163.0 46263.5 46835.5 55771.5 49591.0 55646.0

Valor p .511 .46 .518 .404 .01 .088 .144 .015 .808 .019

Tamaño del 
efecto -.03 -.033 -.03 -.039 -.12 -.078 -.066 .112 -.011 .109

Estado civil

Soltero/a 
(n=253)

4.76 
(.36)

4.79 
(.53)

5.18 
(.36)

3.27 
(1.00)

2.78 
(.76)

3.37 
(.98)

3.22 
(.98)

2.72 
(1.17)

5.81 
(.97)

3.66 
(1.62)

Casado/unión 
libre (n=405)

4.72 
(.43)

4.84 
(.61)

5.14 
(.52)

3.33 
(.99)

2.79 
(.71)

3.45 
(.92)

3.33 
(1.00)

2.78 
(1.18)

5.83 
(.96)

3.73 
(1.64)

Mann-Whitney 52822 47223.5 50805.5 48847.5 51085.5 48238.5 45062.5 49274.5 50617.5 49836.5

Valor p .493 .075 .855 .311 .951 .194 .007 .402 .795 .556

Tamaño del 
efecto .031 -.078 -.008 -.047 -.003 -.058 -.12 -.038 -.012 -.027

Nivel 
educativo 
laborado

Etapa preu-
niversitaria 
(n=514)

4.73 
(.40)

4.84 
(.56)

5.15 
(.44)

3.27 
(1.03)

2.76 
(.73)

3.40 
(.96)

3.26 
(1.03)

2.81 
(1.15)

5.83 
(.95)

3.72 
(1.59)

Etapa universi-
taria (n=144)

4.75 
(.44)

4.78 
(.65)

5.18 
(.55)

3.42 
(.87)

2.88 
(.71)

3.48 
(.88)

3.39 
(.86)

2.56 
(1.26)

5.82 
(1.02)

3.67 
(1.77)

Mann-Whitney 35490.5 37710.5 33179.5 34065.5 32851.5 35028.5 35357 41169 36626.5 37149

Valor p .441 .714 .054 .141 .039 .312 .398 .036 .85 .944

Tamaño del 
efecto -.041 .019 -.103 -.08 -.112 -.053 -.045 .112 -.01 .004

Nota: Se reportan los valores de M (D.E.) en las primeras dos filas de cada categoría; a) Satisfacción con 
la Docencia; b) Consciencia Vocacional; c) Compromiso con la Educación; d) Persistencia-Tenacida-
d-Autoeficacia; e) Control Bajo Presión; f ) Adaptabilidad y Redes de Apoyo; g) Control y propósito; h) 
Espiritualidad; i) Reevaluación cognitiva; y j) Supresión Emocional. Para estimar el tamaño del efecto, 
se calculó mediante la prueba de correlación de rango biserial.

Según los resultados, se encontraron las siguientes diferencias significativas: en la escala 
de control bajo presión para las categorías de formación profesional y nivel educativo en el 
que laboraban los participantes; en control y propósito de acuerdo con el estado civil; en es-
piritualidad en función del género, formación profesional y nivel educativo; y en supresión 
emocional con base en el género y la formación profesional. En todas las diferencias significa-
tivas el tamaño del efecto es pequeño.
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3.3. Análisis predictivo

Como se señaló, el ajuste del modelo se evaluó utilizando chi cuadrada/gl, el error cua-
drático medio de aproximación (RMSEA), el índice de ajuste comparativo (CFI) y el índice 
de Tucker-Lewis (TLI). Los valores obtenidos para estos estadísticos fueron 2.75 (p<0.001), 
0.051, 0.98 y 0.97, respectivamente, lo que indica un ajuste adecuado del modelo (Hu & Bent-
ler, 1999). Los resultados de regresión se muestran en la figura 1.

Figura 1
Estimaciones de regresión del modelo.

Nota: * p <.05, ** p <.01.

Con base en lo presentado, es relevante que la resiliencia no posee un efecto predictivo de 
la vocación a la docencia. 

4. Discusión

Este estudio examinó la percepción general del profesorado mexicano en torno a los fac-
tores que se relacionan con su vocación, como son la regulación emocional y la resiliencia. 
Los resultados confirman una correlación positiva y, en particular, la regulación emocional 
muestra un efecto predictor sobre la vocación a la docencia. Además, se encontraron dife-
rencias significativas en algunos de los factores relacionados con la regulación emocional 
y la resiliencia, pero no en la vocación. El primer objetivo de la presente investigación fue 
analizar la relación entre la vocación a la docencia, la regulación emocional y la resiliencia. Se 
obtuvieron evidencias de relaciones significativas de tipo positivo en las tres variables, aun-
que estas relaciones se consideran débiles. En particular, de los tres factores que conforman 
a la vocación, el compromiso con la educación mostró relaciones más sólidas con las escalas 
pertenecientes a la regulación emocional y la resiliencia, a excepción de la espiritualidad y la 
supresión emocional. 
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En lo que respecta al vínculo entre el compromiso con la educación y la regulación emo-
cional, los resultados concuerdan con otros estudios que sugieren que la regulación emo-
cional influye positivamente en el compromiso del docente, tanto en su trabajo como en 
su relación con sus estudiantes (Deng et al., 2022). En cuanto a la estrategia de regulación 
emocional más utilizada por el profesorado, la reevaluación cognitiva se encuentra asociada 
positivamente con el compromiso laboral debido a que los docentes con tal característica 
tienden a invertir recursos y tiempo en la mejora de su desempeño profesional (Xie, 2021). En 
lo referente al compromiso con la educación y la resiliencia, también se encontró una asocia-
ción positiva en ambas variables, lo que sugiere que las instituciones educativas con docentes 
más resilientes tienen más probabilidades de mantener un compromiso continuo con la me-
jora de su trabajo y el éxito de sus estudiantes (Ellison & Woods, 2019). Asimismo, se observó 
una relación significativa y positiva entre la regulación emocional y la resiliencia. Esto puede 
atribuirse al hecho de que ambas características están constantemente involucradas en la 
labor docente, ya que requieren una alta inversión de energía en la gestión de las emociones 
y una constante adaptabilidad a los cambios (Pennington et al., 2021). 

El análisis de comparación por medias reveló algunas diferencias significativas que vale la 
pena destacar. Se observaron diferencias estadísticamente relevantes en solo cuatro subesca-
las: control bajo presión, control y propósito, espiritualidad y supresión emocional. En cuanto 
al control bajo presión, se encontraron valores más altos en los docentes que eligieron la 
docencia como segunda carrera y, de manera similar, en los educadores de la etapa univer-
sitaria. En el primer caso, es probable que los docentes de primera carrera y recién iniciados 
en la profesión sean más susceptibles a la presión de sus instituciones educativas y puedan 
tener menos habilidades desarrolladas para manejarla, en comparación con aquellos profe-
sionales con más experiencia que han optado por la docencia como segunda profesión (Gray 
et al., 2020). Por otro lado, es interesante notar que los docentes de la etapa universitaria 
informaron tener un mejor manejo de la presión. Esto podría atribuirse a que, a pesar de 
enfrentar sobrecarga laboral, la generación del conocimiento, condiciones administrativas 
ineficientes, regulaciones estrictas para la promoción o bajos salarios (Li, 2020), los docentes 
universitarios podrían percibirse como más empoderados psicológicamente (Liu et al., 2022). 
En contraste, es posible que los docentes de etapas preuniversitarias experimenten una falta 
de colaboración entre colegas y un liderazgo directivo deficiente, lo que podría afectar su 
motivación y, por lo tanto, disminuir su capacidad para lidiar con la presión diaria (Zhang 
et al., 2022). No obstante, se requiere de investigaciones adicionales para obtener evidencia 
concluyente sobre este tema. 

En relación con el control y propósito, los resultados concuerdan con múltiples investiga-
ciones que sostienen que los docentes que cohabitan con una pareja de manera estable desa-
rrollan mecanismos más eficaces para enfrentar las presiones de la vida cotidiana y son más 
resilientes (Vicente de Vera & Gabari, 2019). Además, estos docentes tienden a experimentar 
un mayor bienestar subjetivo (Zhao et al., 2022) y a volverse más resistentes al desgaste en el 
trabajo (Agyapong et al., 2022). 

En otro orden de ideas, la escala de espiritualidad fue la que mostró más diferencias sig-
nificativas. En primer lugar, se observó una diferencia significativa según el género, siendo 
mayor en el caso de las mujeres. Este hallazgo concuerda con los resultados de Fitzgerald & 
Berthiaume (2022), quienes informaron que esta característica es más frecuente en las mu-
jeres, ya que tienden a meditar y orar con mayor regularidad que los hombres. La segunda 
diferencia significativa se encontró en relación con la formación profesional de los docentes, 
siendo más alta en los docentes de niveles educativos preuniversitarios. Ello podría deberse, 
por un lado, a que la espiritualidad y la moral tienen una influencia menor en la enseñanza 
universitaria y, por lo tanto, los docentes pueden considerarlas menos relevantes en sus labo-
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res (Abu Bakar, 2020). Por otro lado, los educadores que trabajan en niveles educativos bási-
cos pueden estar más expuestos a la espiritualidad de los niños y la incorporan como parte 
de su labor formativa (Mata-McMahon et al., 2020). Finalmente, se observó que los docentes 
de primera carrera mostraron niveles más altos de espiritualidad. Es importante señalar que 
actualmente no existen evidencias empíricas que respalden estos resultados, sin embargo, es 
posible que la combinación del género femenino de la mayoría de los participantes y el hecho 
de que trabajen en niveles preuniversitarios influyan en estos resultados. Se recomienda lle-
var a cabo investigaciones futuras para verificar esta conjetura.  

En cuanto a la supresión emocional, destaca que los hombres recurren más a este me-
canismo de defensa, lo que puede interpretarse en un contexto de menor habilidad para la 
gestión y regulación de sus emociones (Ain et al., 2021). Además, este fenómeno es similar 
en los docentes de segunda carrera, quienes utilizan este recurso con mayor frecuencia, y 
esto puede ser perjudicial para la salud mental de este grupo (Han et al., 2020). Una posible 
explicación de este fenómeno se atribuye a la formación profesional de los participantes, en 
la cual se coloque menor énfasis en el entrenamiento de la regulación de sus emociones, lo 
que se refleja posteriormente en su trabajo en el aula de clases (Greenberg et al., 2022). Esto 
difiere de sus pares de primera carrera, quienes, desde su formación profesional, abordan el 
contacto con las emociones de los estudiantes y sus implicaciones en el proceso educativo 
(Büyüktaşkapu Soydan, 2023). 

El último objetivo del presente trabajo tuvo como propósito indagar los factores predicto-
res de la vocación a la docencia mediante la técnica SEM. En términos generales, destaca que 
la regulación emocional, como parte de la inteligencia emocional, se relaciona en términos 
predictivos con la vocación a la docencia. El manejo eficaz de las emociones se asocia posi-
tivamente con la satisfacción y el compromiso con la docencia, dos de los componentes más 
visibles de la vocación (D’Amico et al., 2020). Por otra parte, la resiliencia no se asocia en tér-
minos predictivos con la vocación docente, aunque sí en términos correlacionales. Dado que 
no existen suficientes antecedentes empíricos de la relación mencionada, cabe destacar que 
la resiliencia puede conectarse en el profesorado con un propósito superior, tal como lo es 
su vocación a la educación (Drew & Sosnowski, 2019). No obstante, es necesario que existan 
más investigaciones para mejorar la comprensión al respecto. 

Los hallazgos del presente estudio proporcionan orientación para el desarrollo del perso-
nal docente, destacando las siguientes áreas de enfoque: 1) apoyo emocional y 2) diseño de 
programas de bienestar escolar. Se pueden desarrollar estrategias de intervención destinadas 
a respaldar a los docentes que puedan enfrentar situaciones de estrés, ansiedad o emocio-
nes negativas en su entorno de trabajo (Cheng et al., 2020). Por otro lado, la ejecución de 
programas de bienestar escolar puede generar impactos positivos, tanto en el personal do-
cente como en la comunidad educativa en general, promoviendo entornos psicológicamente 
saludables y aumentando la eficacia en el ámbito escolar (Noben et al., 2021). A manera de 
ejemplo, el desarrollo de técnicas vinculadas con el mindfulness tienen probada eficacia al 
contribuir directamente en la disminución del estrés, la ansiedad y favorece en general el 
reconocimiento de las emociones y su gestión (Taylor et al., 2021).

Existen algunas limitaciones que pueden ser consideradas al momento de interpretar los 
resultados de este estudio. La primera de ellas se relaciona con el hecho de que esta inves-
tigación se basó en las percepciones de los propios participantes. Para abordar este aspecto 
en futuras investigaciones, sería recomendable incorporar métodos cualitativos con el fin de 
obtener una comprensión más profunda del fenómeno estudiado y promover la colabora-
ción crítica para contrastar y validar la información recopilada, así como las interpretacio-
nes derivadas del análisis. La segunda limitación se refiere a las restricciones inherentes a la 
recopilación y el análisis de datos. Para mitigar este problema, se podrían utilizar muestras 
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más homogéneas y, en la medida de lo posible, aplicar un muestreo aleatorio. Además, se 
recomienda verificar las técnicas de recopilación y análisis de datos mediante la revisión por 
parte de colegas y la replicación de los análisis estadísticos empleados. 

5. Conclusiones

El presente estudio destaca la importancia de la regulación emocional como un factor 
clave en la vocación docente, mientras que la resiliencia muestra únicamente una relación a 
nivel correlacional y no predictora. Se evidencian diferencias significativas en algunas subes-
calas según el género, la formación profesional, estado civil y nivel educativo, aunque con 
tamaños de efecto pequeños. Se resalta la necesidad de implementar estrategias de apoyo 
emocional y programas de bienestar escolar para fortalecer la regulación emocional y fomen-
tar un ambiente laboral saludable. Además, se recomienda ampliar la investigación mediante 
métodos longitudinales y cualitativos que permitan una comprensión más profunda y gene-
ralizable del fenómeno estudiado. 
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