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RESUMEN 

 
La autorregulación emocional es la capacidad de poder manejar y controlar las 

emociones que se desarrolla gradualmente. El objetivo de estudio es caracterizar 

la autorregulación emocional en un entorno virtual en niños del nivel inicial, su 

enfoque fue cualitativo, de diseño narrativo, tipo básica, con 9 participantes entre 

padres y docentes, en el distrito de San Juan de Miraflores. El instrumento utilizado 

fue una entrevista, que nos mostró las manifestaciones de las emociones de los 

niños en los entornos virtuales específicamente. Se concluyó en base a las 

respuestas de los padres de familia y docentes que los niños están en el proceso 

de saber manifestar correctamente sus emociones. 

 
 
 

Palabras clave: Autorregulación emocional, inteligencia emocional, entornos 

virtuales, autocontrol, adaptabilidad e innovación. 
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ABSTRACT 
 

Emotional self-regulation is the ability to manage and control emotions 

that developsgradually. The objective of the study is to characterize the 

emotional self-regulationin a virtual environment in children of the initial 

level, its approach was qualitative, narrative design, basic type, with 9 

participants between parents and teachers, in the district of San Juan 

de Miraflores. The instrument used was an interview, which specifically 

showed us the manifestations of children's emotions in virtual 

environments. It was concluded based on the responses of parents and 

teachers that children are in the process of knowing how to correctly 

express their emotions. 

 
 
 

Keywords: Emotional self-regulation, emotional intelligence, virtual 

environments, self-control, adaptability and innovation 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

Está demostrado que la inteligencia emocional se desarrolla durante la niñez y si 

no se desarrolla de manera adecuada puede traer consigo problemas de salud 

mental como ansiedad, miedos e inseguridades según la Organización mundial 

de la salud y la Unicef (2019), nos indica que la mayoría de las problemáticas 

mentales se inician antes de los 14 años. Además, la falta de consideración de la 

salud mental en las estrategias de salud a nivel nacional y global sugiere que 

existen limitados recursos y programas disponibles para que los niños gestionen 

adecuadamente sus emociones desafiantes; también sostienen que un 20% de 

niños y adolescentes en todo el mundo padecen perturbaciones mentales. 
 

Los estudios sobre las repercusiones psicológicas de la pandemia en niños 

y adolescente aún son incipientes. Kumar Saurabh et al, 2020 al estudiar 

los efectos de la cuarentena en niños y adolescentes encuentra que estos 

presentan niveles de estrés superiores a los que no hicieron la cuarentena, 

asimismo los sentimientos más comúnmente experimentados fueron 

preocupación (68.5%), desesperanza (66.1%) y miedo (61.9%). (Instituto 

Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi", 2020, párr. 

8) 

 
Debido a la realidad de la pandemia mundial la comunidad educativa se reinventó 

ya que la educación no puede parar, por ello las clases se empezaron a dar de 

manera virtual, esta nueva modalidad afectó toda la comunidad específicamente 

a los niños, es por ello que la Unicef de México (2020), publica un artículo sobre 

consejos de salud mental en niños y niñas ante covid19 ya que debido a la 

pandemia los niños se quedan en casa, reciben clases virtuales y necesitan un 

soporte emocional para adaptarse a las nuevas experiencias, en Chile Unesco 

(2015), precisa que Dentro de la inteligencia emocional, una habilidad clave es la 

autorregulación, que implica el control de uno mismo, la gestión de 
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comportamientos e impulsos, el manejo adecuado de las emociones y 

expresiones, y la automotivación para alcanzar metas personales. 

El informe dado por el Ministerio de Salud nos muestra que en el Perú en el 

período de la pandemia un 36.5% de los infantes entre 18 meses y 5 años tienden 

a presentar algún problema de tipo emocional, de conducta o de atención. Esta 

conducta puede tener características como agresividad con otros niños, romper 

cosas, nerviosismo, miedo, malhumorados, preocupados, tristes; otra 

característica es tener dificultades para concentrarse (MINSA, 2020). 

En el territorio nacional, con base en los análisis epidemiológicos de salud mental 

llevados a cabo por el Instituto Nacional de Salud Mental "Honorio Delgado - 

Hideyo Noguchi" en el año 2007, encontró que un porcentaje de niños y 

adolescentes en Lima y Callao experimenta problemas de salud mental. En 

detalle, la proporción es del 20,3%, 18,7% y 14,7% en grupos de edades de 1,5 a 

5 años, 6 a 10 años y 11 a 17 años, respectivamente (MINSA, 2020). 

En el ámbito educativo se incluyó en el currículo nacional, (2016) la capacidad 

“Autorregulación emocional” dentro de la competencia “Construye su identidad” 

en el curso de Personal Social, debido a la pandemia y las clases virtuales esta 

capacidad no está siendo completamente acompañada y ello dificulta que el niño 

pueda desarrollar sus habilidades de autorregulación y de esta forma afrontar de 

manera positiva los cambios generados por la pandemia en su salud emocional. 

Un agente que repercute en la salud emocional y mental del niño en la cuarentena 

es el entorno familiar, como menciona el Minsa y Unicef (2020), el 70 % de los 

adultos responsables o cuidadores se percibieron afectados por la cuarentena 

presentando signos depresivos (69,4%) o baja resistencia (46,9%), es decir, poca 

capacidad para reponerse a situaciones traumáticas como la pérdida de un 

familiar o amigo, estas situaciones generan un ambiente de inestabilidad 

emocional en los niños y dificulta desarrollar vínculos saludables. Ya que los 

padres se han convertido en un agente fundamental en las clases virtuales el 

Ministerio de educación, (2020), se vio en la necesidad de proponer orientaciones 

de acompañamiento para el padre de familia en los entornos virtuales, 

sosteniendo que “Las orientaciones de las familias deben dar énfasis en la 
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seguridad emocional de los niños y niñas. Que ayudará a mejorar su estado de 

ánimo, descansar, alimentarse mejor, y a conservar su estabilidad emocional y 

fortaleza psíquica requerida para comprender sus angustias y temores” ya que la 

labor de apoyo del padre de familia es relevante para favorecer la atención y 

desarrollo integral del niño. 
 

En el ámbito local se realizó una encuesta llamada “La voz de los niños y niñas” 

en tiempo de cuarentena” dicha encuesta fue dirigida a niños de 5 a 11 años, una 

de las preguntas de la encuesta fue ¿Cómo me he sentido durante esta 

cuarentena? la cual indicó que lima sur tiene el porcentaje más alto de niñas y 

niños que expresan sentirse aburridos, con un 52.8% (Municipalidad de Lima, 

2020), el colegio particular “Héroes del Pacifico” ubicado en el distrito de San Juan 

de Miraflores, el cual se observó que sus clases virtuales las docentes 

constantemente mantienen comunicación con los padres de familia para saber 

que dificultades tienen sus hijos al momento de realizar las clases virtuales y 

conocer cómo se sienten, ya que ellos son el principal apoyo en el ámbito 

emocional del niño, por ello se considera importante conocer/informar como los 

niños logran su autorregulación emocional en su entorno virtual. 
 

El entorno virtual es una oportunidad novedosa y eficaz para aprender, tiene el 

potencial de ser una importante herramienta de enseñanza para temas sensibles 

a las emociones, capaces de producir una sensación de presencia, toma de 

perspectiva e introspección en los usuarios en una experiencia de 

retroalimentación rápida. Tales experiencias, pueden en sí mismas generar 

aprendizaje proporcionando a los niños una oportunidad novedosa y eficaz de 

aprender (Paracha et al., 2020). 
 

El presente estudio investigación se considera importante, ya que nace la 

necesidad de investigar cómo los niños autorregulan sus emociones en el entorno 

virtual, por lo antes expuesto se plantea como problema general ¿Cómo se 

manifiesta la autorregulación emocional en un entorno virtual en niños del nivel 

inicial? Y como problemas específicos ¿Cómo se manifiesta el autocontrol en un 

entorno virtual en niños del nivel inicial? ¿Cómo se manifiesta la adaptabilidad en 
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un entorno virtual en niños del nivel inicial? ¿Cómo se manifiesta la innovación en 

un entorno virtual en niños del nivel inicial? 
 

La presente investigación se justifica de forma metodológica ya que los motivos 

que la sustentan es la aportación de nuevos modelos o estrategias de 

investigación, para producir discernimiento válido y verídico (Méndez, 1995, p. 

13). Ya que los resultados servirán a los padres de familia a reconocer las 

características de la autorregulación de emociones en los niños y niñas en torno 

a las clases virtuales, a fin de contribuir y brindar las pautas al desarrollo de 

autorregulación emocional ya que en el segundo ciclo del nivel inicial pertinente 

para consolidar las propias emociones. 
 

Así mismo también se justifica de forma teórica ya que los motivos de la 

investigación son tiene como deseo verificar, rechazar, confrontar o aportar 

aspectos de alguna teoría, comparar efectos o desarrollar epistemología del 

conocimiento (Méndez, 1995, p. 4). 
 

Se estima que la presente investigación tiene justificación práctica ya que su 

desarrollo contribuye a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias 

que contribuyen a la solución de dicho problema planteado (Morales, 2018, p. 2). 
 

La investigación permitirá estudiar la categoría autorregulación de emociones en 

la cual se recolectó información teórica, para comentar los estudios existentes 

respecto a los entornos virtuales. 
 

La investigación tiene como objetivo general caracterizar la autorregulación 

emocional en un entorno virtual en niños del nivel inicial. Y como objetivos 

específicos Identificar cómo se manifiesta el autocontrol en un entorno virtual en 

niños del nivel inicial. Identificar cómo se manifiesta la adaptabilidad en un entorno 

virtual en niños del nivel inicial. Identificar cómo se manifiesta la innovación en un 

entorno virtual en niños del nivel inicial. 
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II. Marco Teórico 

En cuanto a las investigaciones nacionales sobre la categoría autorregulación 

emocional se tiene el estudio de Zárate (2021), cuya finalidad fue entender la 

autorregulación emocional en los tiempos de aislamiento social por la pandemia 

en niños del segundo ciclo de una institución educativa del distrito de Ventanilla. 

En relación a la metodología de investigación fue de enfoque cualitativo, de nivel 

básico. Los participantes fueron 5 niños con sus cuidadores respectivamente. El 

instrumento utilizado fue la entrevista semiestructurada. El resultado de la 

investigación fue que el niño posee la capacidad de distinguir sus emociones por 

medio de respuestas corporales y conductuales, teniendo en cuenta las relaciones 

significativas que resulta útil funcionan de guía en su aprendizaje emocional, 

debido a que su conducta es el resultado de los significados que va edificando. 

También Alizadeh y Miranda (2019) cuya investigación tuvo como objetivo 

precisar que tanto influye el taller Piccoli Talenti para la mejora de la 

autorregulación emocional en niños de 3 años. En relación a la metodología de 

investigación fue de enfoque cuantitativo. La muestra fue constituida por 50 niños 

de 3 años. Asimismo, la técnica que se utilizó fue la observación y como 

instrumento la escala valorativa para evaluar y medir la autorregulación 

emocional. Los resultados de la investigación demuestran que el taller Piccoli 

Talenti mejoró la autorregulación emocional en los niños de preescolar. 
 

Así también Moscoso (2019), tuvo como objetivo decodificar un modelo integrador 

para la regulación de emociones, tomando en cuenta la práctica del mindfulness 

ya que este incrementa el aumento de habilidades de la inteligencia emocional. 

El presente es un artículo de revisión. Los resultados de los estudios realizados 

hacen saber que la interrelación de mindfulness e inteligencia emocional 

proporciona frutos importantes en las situaciones de placidez de las personas. Del 

mismo modo, se añadió que la inteligencia emocional funciona como intermediario 

entre mindfulness y aumentos de las emociones convenientes. 

Meza (2019), cuya investigación tuvo como objetivo establecer el nivel de 

regulación emocional. En cuanto a la metodología es de enfoque cuantitativo tipo 

básico simple. La muestra es de 120 estudiantes. Se utilizó como instrumento las 

encuestas y la escala de dificultades de la autorregulación emocional. Se concluye 
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que la regulación emocional de los estudiantes es baja a consecuencia de 

diversos factores internos y externos que no facilitan el control y estabilidad 

emocional. 
 

En esa misma línea Pino y Aran (2019), cuya investigación tuvo como objetivo 

definir las concepciones que los infantes, de edades entre 4 y 5 años, conceden 

a la definición de inteligencia, las particularidades que le atribuyen, la valoración 

de sus habilidades intelectuales. Acerca de la metodología de investigación fue 

de enfoque cualitativo. La muestra estuvo conformada por 16 niños de edades 

entre 4 y 5 años. Asimismo, se empleó como técnica la entrevista para la 

recolección de datos y como instrumento el cuestionario con 3 preguntas. Los 

resultados de este estudio reflejaron que un 46% de infantes manifiestan un 

alcance intelectual negativo de ellos mismos. 
 

En otras investigaciones Portilla (2018), cuya investigación tuvo como objetivo 

desarrollar la concepción y pertinencia de autorregulación y analizar la 

importancia de esta teoría a nivel educativa desde la etapa inicial y conocer el 

papel docente en el crecimiento de esta facultad. Respecto a la metodología de 

investigación fue de enfoque cualitativo. La muestra fue constituida por 

estudiantes de nivel preescolar. Además, la técnica que se empleó fue la 

observación y como instrumento la guía de observación. Los resultados de la 

investigación fueron que un niño con autorregulación emocional está mejor 

acondicionado para el aprendizaje, es así que la autorregulación tiene gran aporte 

para cambiar la sociedad. 
 

Carhuamaca y Castro (2017), está investigación tuvo como objetivo identificar las 

diferencias de la inteligencia emocional según el género. Por otro lado, la 

metodología que se ejecutó fue de tipo descriptiva. La muestra que se requirió 

para este estudio fue de 109 estudiantes. Además, la técnica que utilizaron los 

procesamientos de datos y como instrumento los cuestionarios. Para terminar, los 

resultados finales de la investigación arrojaron que las mujeres tienen una mayor 

inteligencia emocional y que solo un 27,5% tiene una buena inteligencia 

emocional. 
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Siguiendo con las Investigaciones sobre autorregulación emocional a nivel 

internacional se encontró que Pachón et al. (2021), en su investigación tuvo como 

objetivo diseñar un plan de intermedio educativo que fundamentado en el uso del 

aplicativo WhatsApp ayude a la autorregulación emocional infantil en el entorno 

de la pandemia y prevalencia de la COVID-19. Acerca de su metodología de 

investigación es de un enfoque cuantitativo de tipo documental. El instrumento 

utilizado fue el de la encuesta. La población estaba conformada por 160 

estudiantes de segundo grado de primaria, 160 padres y 55 maestros. La 

investigación concluye en que para el desarrollo integral de los estudiantes es 

primordial contribuir a su autorregulación emocional a partir del uso e 

incorporación de las TIC en el diseño de propuestas atractivas. 
 

Urrego et al. (2021), en su investigación que tuvo como objetivo o propósito validar 

el efecto del programa de autorregulación emocional en niños y adolescentes de 

grado escolar. Como resultado se encontró que no todas las categorías tuvieron 

un cambio significativo. Por tanto, se realizó un debate teórico de programas 

semejantes de los últimos cinco años, en habla hispana y de población infantes y 

adolescentes, en relación a las estrategias de la autorregulación emocional. 
 

Guajardo et al. (2021), quien tuvo como objetivo conocer la relación o enlace de 

las emociones con la práctica pedagógica en las estrategias afectivas de lo 

emocional que se aplican en las aulas de preescolar. En conclusión, la 

investigación pretende que las docentes deberían comprometerse con la 

educación emocional ya que es preciso impulsar y apoyar el uso y manejo de las 

emociones dentro del aula, ya que esto trae como beneficio a corto, mediano y 

largo plazo el desarrollo integral del niño. 
 

Manrique (2021), quien tuvo como objetivo analizar el concepto y desarrollo 

ontogenético de la regulación emocional y sus factores elementos exógenos y 

endógenos que gradúan la habilidad cognitiva en la etapa preescolar a través de 

las interacciones. En cuanto a la metodología se realizó una revisión narrativa. La 

investigadora concluye que hace falta realizar investigaciones respecto al tema 

específicamente con infantes, para saber cómo abordarlo y afrontarlo con políticas 

públicas adecuadas para optimizar su desarrollo. 
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Ramírez (2020), en su investigación tuvo como objetivo fomentar la 

autorregulación emocional a través del trabajo colaborativo a fin de beneficiar las 

capacidades de autorreflexión por medio de la gestión emocional produciendo 

experiencias cooperativas, aplicando la metodología cuantitativa. Se concluye 

que infundir la educación emocional a temprana edad puede ser beneficioso en el 

desarrollo integral del crecimiento de los niños, ello permitirá ser personas 

empáticas, capaces de manifestar sus emociones y sentimientos que a su vez 

promoverán relaciones sanas en contextos armónicos. 
 

Domingues et al. (2020), cuya investigación tuvo como propósito mejorar la 

convivencia entre sus compañeros, se abordaron temas como el respeto, 

autoestima, empatía, autorregulación, colaboración y guía hacia los niños, para 

que puedan identificar y regular las emociones primordiales en su vida cotidiana. 

Esta investigación fue de enfoque cualitativo. La población estaba compuesta por 

siete estudiantes de nueve y diez años. La recolección de datos fue talleres 

vivenciales. En cuanto a los resultados de dicha investigación fue que la 

identificación de las emociones ayudó a desarrollar habilidades nuevas para la 

regulación de las mismas, de la misma forma prevenir los efectos negativos. 
 

Castañeda (2020), cuya investigación tuvo como objetivo realizar una revisión 

bibliográfica sobre la importancia de la inteligencia emocional en la etapa 

preescolar precisando la influencia de las emociones de los niños. En cuanto a la 

metodología es una revisión bibliográfica. La investigación concluyó que los 

contenidos relacionados con las emociones como la identificación y 

reconocimiento de emociones, gestión y autocontrol van a posibilitar que los niños 

adquieran la competencia emocional que se espera para vivir en la actualidad. 
 

También se cita la investigación realizada por Losada (2020), donde su objetivo 

fue clasificar los estilos de crianza y todo lo que involucra en la autorregulación 

emocional en la primera infancia. En dicha investigación se utilizó la metodología 

de revisión narrativa literaria. Debido a la cuantía de artículos publicados 

anualmente en diferentes partes del mundo, resultaría irrealizable poder 

abordarlos, es por ello que la revisión se llevó a cabo de manera selectiva teniendo 

en cuenta la relevancia, pertinencia y significatividad del tema. En el presente 



9  

trabajo se explica, en primer lugar, los diferentes estilos de crianza, luego explica 

de manera concisa la importancia y relevancia de las emociones en la primera 

infancia para una mejor comprensión de la autorregulación emocional y 

finalmente, se esbozó la influencia que ejecutan los estilos parentales sobre la 

autorregulación. 
 

Teniendo en cuenta la investigación de Bravo y Cubides (2020), dicha 

investigación tuvo como objetivo generar la autorregulación de emociones de la 

primera infancia llevando a cabo experiencias de aprendizajes, mediante 

experiencias de aprendizajes mediante expresiones artísticas con el fin de 

fortalecer sus conductas proactivas sociales como emocionales. Respecto a la 

metodología de investigación es de enfoque cualitativo. La muestra fue constituida 

por 50 niños y niñas. La técnica que se utilizó es la observación directa. Los 

resultados de la investigación al construir su propuesta fue que lograron aumentar 

el conocimiento sobre el arte que brinda instrumentos eficaces a priori de la 

comprensión y autorregulación de las emociones de los niños y niñas. Reyna 

(2019) dicha investigación tuvo como objetivo conocer los procesos de 

intervención orientados a la comprensión de la falta de emociones del niño dentro 

del aula y la consecuencia de esta en el aprendizaje. En cuanto a la metodología 

fue de enfoque cualitativa, aplicando encuestas semiestructuradas. La 

investigadora concluyó que este proceso no solo ha beneficiado al alumno, sino 

también ha repercutido en la práctica de la investigadora. Muchiut (2018) en su 

investigación plantea que el conocimiento del desarrollo emocional debería ser 

coprotagonista junto al intelecto y la conducta. En dicha investigación se 

realizaron cuestionarios a padres de familia y docentes y se encontró la asociación 

entre emociones, conductas y habilidades sociales. Resulta importante el 

conocimiento emocional ya que posibilita o permite innovar prácticas educativas. 

Moreira (2019), cuya investigación tuvo como objetivo encontrar cómo el 

autocontrol emocional se mezcla de forma transversal con la educación emocional 

y la literatura infantil en Educación Infantil. Respecto a la metodología de 

investigación es de diseño investigación - acción. La muestra fue constituida por 

20 niños de 4 y 5 años de edad. La técnica que se utilizó fue el de entrevista. Los 

resultados de la investigación fueron positivos demostrando lo idóneo que es 
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poder combinar la educación emocional y literaria para una mejor gestión de las 

emociones. 
 

Haslam y Thomson (2019), en su investigación que tuvo como objetivo mostrar 

una revisión inicial de la literatura existente sobre la autorregulación en países de 

ingresos bajos y medios, en sentido a la crianza de sus hijos, también especificar 

los desafíos en términos de medición e instauración de componentes de 

autorregulación en las participaciones existentes para padres, niños y 

adolescentes en estos entornos. Se concluye brindando recomendaciones para 

realizar una investigación básica para entender cómo se manifiesta la 

autorregulación en entornos vulnerables y de bajos recursos, para añadir 

componentes de autorregulación en los servicios en los PIBM. 
 

Ordoñez y Vargas (2019), cuya investigación tuvo como objetivo implementar 

estrategias pedagógicas para el manejo de la ira en niños del segundo ciclo de 

una institución educativa, con el fin de mejorar la convivencia escolar. Siendo su 

investigación de enfoque cualitativo. Las autoras de dicha investigación concluyen 

que se evidenció que existe una variedad de actividades académicas que las 

docentes pueden poner en práctica en cuanto a la educación emocional, ya que 

es una gran oportunidad de formar al niño de manera integral. De igual manera, 

con las estrategias implementadas a lo largo de la propuesta pedagógica, se 

consiguió que los niños adquieran cierto grado de autocontrol ante la ira, que, al 

ser manifestada de forma correcta, pudo evitar actos violentos dentro del aula. 
 

Por lo que De Grandis (2019), en su investigación busca como propósito estudiar 

el criterio y progreso ontogenético de la autorregulación, y narrar las causas 

endógenos y exógenos que articulan esta habilidad cognitiva en los años iniciales 

de vida. Se trabajó con un total de 146 referencias de las cuales se seleccionan 

48 ya que hablan de los objetivos planteados se concluyó que autorregulación se 

alude a la habilidad de controlar, modular expresiones tanto negativas y positivas 

y de amoldarse a realidades emocionalmente retadoras. 

Caiceo et al., (2019), cuyo objetivo fue examinar el papel de la educadora de 

preescolar en relación a lo que concierne al desarrollo de la autorregulación 

emocional de los niños y niñas del segundo ciclo. En relación a la metodología de 
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investigación utilizada fue de enfoque cualitativo. Para esta tesis se seleccionó 

como muestra a las educadoras de preescolar. Por otro lado, la técnica que se 

utilizó fue la entrevista y como instrumento fueron los cuestionarios. Para finalizar, 

los resultados de este estudio fueron que el rol de una educadora es importante 

para el proceso de crecimiento y desarrollo integral de los niños y niñas. 
 

Barrero et al., (2019), quien tuvo como objetivo revisar de manera sistemática 

estudios realizados desde el 2009 hasta el 2019, sobre la autorregulación 

emocional, estrategias de afrontamiento y comportamiento prosocial. En cuanto a 

la metodología fue una revisión sistemática. Según los investigadores concluyen 

que existen pocas investigaciones que estudian estos tres constructos, sin 

embargo, en los estudios encontrados se encuentre una relación entre ellos. 
 

Villafuerte (2019) cuyo estudio tuvo como objetivo crear una pauta para mejorar 

la autorregulación por medio del mindfulness. En base a la metodología que se 

usó en esta investigación tuvo un enfoque mixto, es decir, tanto cuantitativo y 

cualitativo. La muestra está constituida por 10 niños de 7 a 12 años. De ese modo, 

la técnica que usaron fue la entrevista y la psicométrica. Además, se usó como 

instrumentos las matrices de observación y de intervención para de esa forma 

evaluar la autorregulación emocional. Para finalizar, los resultados de la 

investigación demostraron que la práctica del Mindfulness es muy necesaria para 

poder trabajar los escenarios de imposibilidad, ya que ayuda mucho en la 

autorregulación emocional. 
 

Guil et al. (2018), quien tuvo como objetivo elaborar una guía de planificación para 

mejorar la inteligencia emocional en para las edades del I ciclo. El tratado se 

establece en tres cuerpos teóricos esenciales: la teoría de las etapas del 

desarrollo del infante, del teórico francés (Henri Wallon). A modo de conclusión se 

explica que mientras el infante crece, de la misma forma el desarrollo evolutivo se 

amplía en cuanto a recursos, estos son completamente necesarios para potenciar 

el desarrollo de la inteligencia emocional. 

De la misma forma Hernández (2018), cuya investigación tuvo como propósito 

desarrollar y reforzar competencias ciudadanas en niños de inicial, desde 

extender las capacidades emocionales, para que el niño reconozca y pueda 
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manejar emociones básicas, empatía y autorregulación como táctica que pueda 

permitir ayudar a la coexistencia escolar. Dicha investigación es de diseño 

descriptivo. La población estaba conformada por 25 niños de preescolar. La 

recolección de datos se dio a través de los siguientes instrumentos: Diario de 

campo, rúbricas del componente emocional, encuesta de padres. Los resultados 

de la investigación fueron, que tanto papás como docentes comprendan la 

envergadura, de las emociones en la vida de los infantes y de lo importante que 

son para afrontar las situaciones en la vida cotidiana. 
 

Reyes et al., (2018), esta investigación tuvo como objetivo identificar la relación o 

conexión entre el docente y la autorregulación en niños de 5 años. En relación a 

la metodología de la investigación fue de enfoque cuantitativo. La muestra fue 

constituida por 110 niños de 5 años de edad. Además, la técnica que se empleó 

fue la observación y diálogo mediante rúbricas y encuestas. Los resultados de la 

investigación explican que el perfil de la docente influye significativamente en el 

desarrollo de la autorregulación de los niños de preescolar. 
 

Housman (2017), en su investigación que tuvo como objetivo describir los 

fundamentos teóricos del punto de vista del aprendizaje social y emocional 

basado en centros de desarrollo y cuidado infantil para favorecer el crecimiento 

de estas capacidades fundamentales en los niños desde su nacimiento; indagar 

el rol de la corregulación con el acompañante o maestro profesional de estas 

capacidades y especificar cómo el aprendizaje temprano social cognitivo 

emocional se esfuerza en impulsar estas competencias mediante la comunicación 

emocional, orientación, herramientas, técnicas y el contexto de la experiencia 

emocional. Los resultados fueron que los niños con competencia socioemocional 

y autorregulación deficientes, tienen dificultades en la transición a la escuela y 

también están más predispuestos a tener un bajo rendimiento académico, 

problemas de comportamiento y emocionales. 
 

Por otro lado, en los entornos virtuales Siemens (2004) define la teoría del 

conectivismo como: 
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un ejemplo de aprendizaje que muestra una sociedad en la que el 

aprendizaje ya no es una actividad individual. Ahora se procura identificar 

el hecho de que las formas de aprender y las funciones se alteran cuando 

se emplean nuevas herramientas. (p. 13) 

 
Siemens recalca que el aprendizaje está evolucionando y las nuevas 

herramientas tecnológicas están produciendo cambios en los individuos, Siemens 

(2004) indica: “El inicio del conectivismo es el sujeto. El intelecto personal se 

compone de una red, la cual nutre a organizaciones e instituciones, las que a su 

vez retroalimentan a la red, brindando un nuevo conocimiento para los sujetos” 

(p.7). 
 

Por otro lado, se presentan las teorías más relevantes sobre los principios de la 

Inteligencia emocional los ubicamos en 1920, en el psicólogo y pedagogo 

estadounidense Edward Thorndike. Este investigador reconoció la Inteligencia 

Social y la delimitó como "facultad para entender y guiar a las personas […] de 

actuar juiciosamente en los vínculos humanos" (Thorndike 1920, p. 228). Robert 

Thorndike y Saul Stern (1937), examinaron las pruebas de E. Thorndike de 

calcular la inteligencia social reconociendo tres áreas relacionadas con esta: la 

primera engloba forma de proceder de los sujetos hacia la sociedad y sus 

componentes, la segunda tenía relación con el conocimiento social y la tercera 

guardaba relación con el grado de ajuste social del sujeto. Finalmente se llegó a 

la conclusión que “la inteligencia social es un grupo de habilidades diferentes o un 

grupo de hábitos sociales y actitudes específicas de cada sujeto” (Thorndike y 

Stern, 1937, p. 275) y añadieron que esperaban que las futuras investigaciones 

aclaren el panorama respecto a la naturaleza de la habilidad que posee cada 

sujeto para poder entenderse a sí mismo y a los demás. 
 

Tiempo después David Wechsler se remitió a componentes tanto “intelectuales” 

como “no intelectuales” que están introducidos en la capacidad global del sujeto 

para actuar, pensar y tratar de manera positiva con su entorno. Los componentes 

a los que refiere eran factores afectivos, sociales y personales (Wechsler, 1943, 

1958, p. 16). De acuerdo a esta formulación Wechsler expresó lo siguiente: 
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La cuestión fundamental es, si el no intelecto, que son las habilidades 

afectivas y motivacionales, son aceptadas como factores de la inteligencia 

general. Concluye que tales factores son necesarios. Se intenta mostrar, 

que agregando al intelecto, hay también factores no intelectuales descritos 

que definen el comportamiento inteligente. Si las inspecciones anteriores 

son correctas, esto conlleva a que no podemos esperar medir el total de la 

inteligencia, si en nuestros test no incluyen los factores no intelectuales 

(Wechsler, 1943, p. 103). 

 
Años después en 1983 se publicó Frames of Mind de Howard Gardner, donde 

abordaba la teoría de las Inteligencias Múltiples. Donde definía las inteligencias, 

la interpersonal (capacidad del sujeto para crear vínculos con las personas de 

forma valiosa) y la inteligencia intrapersonal (capacidad de analizar cómo somos, 

nuestras motivaciones y conocimiento de nuestras habilidades y debilidades) 

guarda relación con lo que Thorndike consideraba inteligencia social. Esta teoría 

deduce el principio del desarrollo de la inteligencia emocional. 
 

En 1990 surge la primera descripción formal de la Inteligencia emocional con 

Salovey y Mayer. Quienes la definen como “una manera de inteligencia social que 

involucra la habilidad de guiar los sentimientos y emociones del sujeto y de su 

prójimo, diferenciándose entre ellos y empleando dicha información para orientar 

el pensamiento y acciones propias” (p. 189). Asimismo, en dicho año se dio inicio 

a un programa de investigación que desarrolló la primera medición de habilidad 

para calcular el concepto, examinar su significado de acuerdo a los principios que 

estos autores habían presentado y dar a conocer los primeros estudios verídicos 

con relevancia científica. 
 

Años más tarde, estos autores variaron su descripción de Inteligencia Emocional 

poniendo mayor atención a los aspectos cognitivos, estimando así la inteligencia 

emocional como: 
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La habilidad para distinguir, valorar y comunicar sus emociones con mayor 

precisión, la habilidad para iniciar y originar emociones que ayudan al 

pensamiento; la habilidad para entender sentimientos, el conocimiento 

emocional y la habilidad para menguar las emociones naciendo un 

crecimiento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997, p. 4). 

 
En el año 1995 cuando la Inteligencia emocional se populariza con Daniel 

Goleman, quien tomó en cuenta las pasadas investigaciones y estudió el trabajo 

de Salovey y Mayer, y publica su libro Emotional Intelligence. En este libro 

Goleman (1995) manifiesta que la Inteligencia Emocional es el instrumento que 

nos permite relacionarnos con el mundo, involucra sentimientos y destrezas como 

la regulación de los impulsos, la autoconciencia, la motivación, la perseverancia, 

la empatía, etc. También que la Inteligencia Emocional contiene atributos de 

carácter como la autodisciplina o la compasión, los cuales resultan 

imprescindibles para acoplarse a la sociedad. 
 

Así es como la Autorregulación Emocional (ARE) hace referencia a cada una de 

las habilidades que hacen posible controlar y expresar las emociones, y constituye 

un indicador de la inteligencia emocional (Santoya, et al., 2018; Estrada, 2015; 

Goleman, 2012; Valles y Valles, 2003; Salovey y Mayer, 1990). 
 

El control de las propias emociones se desarrolla gradualmente en la niñez y 

adolescencia; además, es un recurso importante para los requerimientos de 

adaptación inherentes a la vida humana, en el contexto educativo u organizacional 

(Viana & Porto, 2018). Asimismo, la ARE coopera para aminorar la ansiedad, 

vencer momentos estresantes, establecer vínculos interpersonales, soportar los 

fracasos y ampliar destrezas para solucionar las dificultades que surgen en el 

ámbito íntimo, consanguíneo, comunitario y de ocupación (Díaz, et al, 2011; 

Santoya, et al., 2018). 
 

Para Goleman (1998), esta habilidad ayuda a utilizar las propias emociones con 

el propósito de que se manifiesten adecuadamente, en la toma de entendimiento 

de las propias emociones. Esta habilidad puede menguar manifestaciones de ira, 
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furia o irritabilidad que es primordial en las conexiones con otras personas, Para 

el Ministerio de la Educación (2015), se explica que: en el fascículo de currículo 

de Personal Social: “la habilidad de reconocer y generar conciencia de sus propias 

emociones está involucradas, con el propósito de comunicarlas de manera 

homogénea, teniendo en cuenta el entorno” (p. 38). De esta forma ello facilita el 

entender y articular su comportamiento, conforme a su avance, favoreciendo su 

bienestar y el de su entorno. 
 

Para la teoría sociocognitiva que sostiene Bandura (1997), el principal motivo para 

autorregularse son los retos personales, apreciación de sus capacidades, y los 

resultados que se esperan. También complementa su definición considerando 

que el estudiante regula sus emociones ya que tiene un objetivo determinado para 

alcanzar algún reto específico. El problema es que los retos no siempre son 

positivos para el aprendizaje. Así mismo el modelo de Boekaerts (1999), refiere 

que los estudiantes intentan balancear dos prioridades: las metas de crecimiento 

y las metas de bienestar. El estudiante sabe que tiene ocasiones para aprender, 

cómo el realizar bien la tarea porque se manifiesta seguro de realizarla activa sus 

retos de crecimiento ya que sube el nivel de interés. Por otro lado, si el alumno 

observa que la actividad es compleja disminuye su interés, y activas metas de 

bienestar que determinará la inclinación hacia metas de ejecución o evitación. En 

otras definiciones Moretti e Higgins (1999), sostienen que lo que conlleva a las 

personas a autorregular sus emociones, conocimientos y hechos es la carencia 

de menguar la disputa de el “yo real” y su “yo ideal”. Por lo que los modos de 

autorregulación crecen en relación a los individuos que siguen. Por tal motivo los 

individuos a los que se quiere imitar se llegan a convertir en mentores que ayuden 

a autorregular las emociones, sacando a flote una idea de la realidad sobre lo que 

se quiere compartir con su entorno. 
 

Goleman (1998), refiere que la autorregulación emocional se divide en 3 

subcategorías que son las siguientes: autocontrol, adaptabilidad e innovación. 
 

Teniendo como primer concepto sobre autocontrol, como la capacidad de utilizar 

apropiadamente las emociones y los impulsos problemáticos, ya que el 

autocontrol manifiesta la carencia de desbordes emocionales, por ejemplo no 
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sobrellevar una conversación sin que el enojo se apodere de la persona, teoría 

que coincide con Skinner (1970), quien explica que cuando una persona se 

autocontrola, resuelve una acción definida, reflexiona en cómo arreglar el 

problema o se esmera en hacer crecer el conocimiento de sí mismo, explica 

también que el autocontrol es la conducta determinada por una interacción 

específica de la persona con su entorno donde ésta es responsable de sus 

respuestas. 
 

Así mismo Kanfer y Phillips (1970), hacen alusión a la condición del sujeto para 

ubicar su comportamiento bajo su monitoreo o control; eso quiere decir que según 

su definición las personas con autocontrol poseen más conocimientos sobre sus 

emociones y tienen la capacidad de estandarizarlas. Burns (1979) y Machargo 

(1991), explican que esta subcategoría tiene tres componentes básicos: que es el 

componente cognitivo que se define a la agrupación de particularidades con el 

que la persona se identifica y guía su modo habitual de ser y comportarse. El 

aspecto afectivo se define a la estima y emociones que se tiene de uno mismo y 

que ha sido valorada como autoestima por (Coopersmith, 1967). 
 

Así como el autocontrol nos permite tener manejo sobre nuestras emociones, 

parte del autocontrol también se centra en cómo el niño se adapta a distintas 

situaciones que se le presentan, una de ellas es el inicio de la etapa del colegio 

ya que es un proceso importante y determinante para su futuro comportamiento a 

lo largo de su vida. La iniciación de los niños en la escuela trae consigo un cambio 

en su rutina diaria y como consecuencia el proceso de socialización con otros 

niños y adultos. 
 

La segunda subcategoría que precisa Goleman (1998), es la adaptación en la que 

precisa que es la capacidad de amoldamiento para hacer frente a las transiciones 

que se presentan en el día a día a lo largo de la vida. También como la destreza 

para hallarse cómodo y vasto ante las nuevas propuestas, novedades e 

información, también como la elasticidad para tener en cuenta diferentes 

situaciones con diferentes puntos de vista. Se necesita también fuerza emocional 

que nos permita estar cómodos ante una situación inesperada. Otro factor que 
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promueve la adaptabilidad es la seguridad y confianza en uno mismo, ello 

permitirá moldearnos rápidamente a nuevas situaciones. 
 

Urrea (2008), menciona que la adaptación inicia en la relación entre el niño y su 

medio, que permite el ajuste de sus requisitos o condiciones de su realidad, ello 

conlleva a la asimilación de esta, desarrollando una aplicación creativa de las 

reglas sociales que interiorizó. Quiere decir que según Urrea los niños 

actualmente pueden adaptarse a la escuela virtual ya que estarían ajustándose a 

su realidad de entornos virtuales por lo tanto socializar e interactuar con otros 

niños mediante aparatos tecnológicos. El comienzo al cambio está acompañado 

de la adaptabilidad que está ligada a otra competencia cada vez más importante: 

la innovación. 
 

Como tercera subcategoría tenemos a la innovación definida por Goleman (1998) 

refiere que la gente dada de esta cualidad “innovación” puede darse cuenta 

rápidamente de las cuestiones claves y de resolver problemas que parecen muy 

difíciles. Pero lo más llamativo es que pueden descubrir lazos y algunos puntos 

nuevos que solemos olvidar. Así mismo Company (2016), sostiene que las 

tácticas flexibles como las que procuran transformar el medio de manera activa, 

ampliar las relaciones con los demás y modificar su forma de pensar, sentir y 

ubicar entre ellas: Solución de problemas, indagar sobre el apoyo emocional, 

distracción, remodelación cognitiva, transmitir emociones contrarias, autocontrol 

y aceptación. 
 

Eso quiere decir que la adaptación e innovación van de la mano ya que para poder 

adaptarse a una situación específica necesitamos explorar nuevas alternativas en 

la cual usamos nuestra innovación para aportar soluciones originales a los 

problemas. 
 

En el currículo nacional (2016), se le otorga la relevancia al manejo de las 

emociones, plasmando así en una capacidad “Autorregula sus emociones” que se 

encuentra dentro del área de personal social, también hace mención en el 

currículo que esta capacidad se considera importante para el desenvolvimiento 

integral del niño, ya que si este puede reconocer sus emociones va poder llevar a 
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cabo la autorregulación de las mismas y así poder tener mejor interacción social 

con sus compañeros de clase y en su vida cotidiana. 
 

Asimismo, podemos ver que los últimos estudios refieren a la neurociencia como 
un factor que ayuda a la regulación de emociones 

 
III. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de investigación 
 

El presente estudio es de enfoque cualitativo, dado que busca estudiar los 

datos de la problemática, según Hernández et al. (2014) el objetivo es estudiar 

la forma en que los individuos asimilan y perciben lo que los rodea, para así 

poder expresarlo hacia la realidad vivida. 
 

Diseño narrativo ya que procura deducir la secuencia de hechos, situaciones, 

fenómenos, procesos y eventos donde intervienen sentimientos, emociones, 

pensamientos e interacciones, a través de las experiencias contadas por 

quienes lo vivieron (Hernández et al., 2014). 
 

La técnica de recolección de datos usada es la entrevista, grabaciones de 

video y audio (Hernández et al., 2014). 

 
3.2 Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística. 

 
El presente año debido al Covid-19 los niños se encuentran realizando clases 

virtuales y se observa que la inteligencia emocional es un proceso dificultoso 

para los niños del nivel inicial en especial poder su autorregulación. Por tal 

caso el presente estudio se propuso observar dichos acontecimientos y poder 

indagar con más intensidad sobre cómo se manifiesta la autorregulación 

emocional. En este contexto se plantea las siguiente categoría y 

subcategorías para un mejor estudio. La investigación tiene una categoría: la 

autorregulación emocional. Para ello, Goleman (1998), indica que la 

autorregulación es la habilidad que ayuda a utilizar las propias emociones con 

el propósito de que se manifiesten adecuadamente, en la toma de 
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entendimiento de las emociones. Esta habilidad puede menguar 

manifestaciones de ira, furia o irritabilidad que es primordial en las conexiones 

con otras personas. 
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Tabla 1 
Matriz de estructuración de categorización y subcategorías. 

 
Ámbito temático: Problema general de la investigación: 

La autorregulación emocional ¿Cómo se manifiesta la 
autorregulación emocional en un 
entorno virtual en el nivel inicial? 

 Objetivo general de la investigación 
 Caracterizar la autorregulación 

emocional en un entorno virtual de 
niños del nivel inicial. 

Problemas específicos: Objetivos específicos: 
· ¿Cómo se manifiesta el 

autocontrol en un entorno 
virtual en niños del nivel inicial? 

· ¿Cómo se manifiesta la 
adaptabilidad en un entorno 
virtual en niños del nivel inicial? 

· ¿Cómo se manifiesta la 
innovación en un entorno virtual 
en niños del nivel inicial? 

·  Identificar las manifestaciones 
del autocontrol en un entorno 
virtual en niños del nivel inicial. 

·  Identificar las manifestaciones 
de adaptabilidad en un entorno 
virtual en niños del nivel inicial. 

·  Identificar las manifestaciones 
de innovación en un entorno 
virtual en niños del nivel inicial. 

Categoría: Subcategorías: 
Autorregulación emocional - Autocontrol. 

- Adaptabilidad 
- Innovación. 

 
 

3.3 Escenario de estudio 
 

Sánchez et al.(2018) sostiene que el escenario de estudio es acerca de la 

situación en la que se integran los individuos socialmente de las cuales va a 

tener que ahondar para extraer diversos datos que el individuo va a contar 

(p.62). El presente estudio se lleva a cabo mediante una comunicación de 

forma virtual con los participantes, a través de videollamadas, la institución 

educativa privada Héroes del pacifico será nuestro escenario de estudio en el 

cual se desarrollará la investigación en la ciudad de Lima en el distrito de San 

juan de Miraflores, el colegio cuenta con el nivel inicial con un mínimo de 10 

alumnos que realizan clases remotas, en este contexto se evalúo temas 

relacionados a la autorregulación emocional y se estudiará la situación de los 

estudiantes y padres para poder llegar a los resultados. 
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3.4 Participantes 
 

De acuerdo a Hernández (2018), los participantes son las personas de las que 

se va a tomar la información que se recogerá y que representan como 

población. En este estudio se tendrá como participantes a 6 personas las 

cuales son padres de familia y 3 maestras, cuyas experiencias se van analizar 

para reconocer cómo se manifiesta la autorregulación de emociones en los 

niños en sus clases virtuales, todos los participantes pertenecerán a la 

institución educativa privada Héroes del pacifico. 
 

Tabla 2 
 

Participantes de entrevistas 
 

N° Docente Aula 
1 ME1 3 años 
2 ME2 4 años 
3 ME3 5 años 

 
Tabla 3 

 
Participantes de entrevistas 

 
 

N° Estudiante Edad - Aula 
1 E1 4 años 
2 E2 4 años 
3 E3 4 años 
4 E4 5 años 
5 E5 5 años 
6 E6 5 años 

 
 

3.5 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
 

La técnica que se empleó para recoger los datos que apoyan este estudio fue 

la entrevista semi estructurada, esta técnica también se le llama mixta porque 

el entrevistador interviene con preguntas estructuradas y no estructuradas 

durante el desarrollo de la entrevista, Sobre esta técnica Hernández y Mendoza 

(2018), la definen como la asamblea de dos individuos que comparten 

opiniones o información. En ese sentido es como un diálogo intencionado en el 
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cual ambas partes intercambian opiniones sobre el tema indicado. 
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3.6 Procedimiento 
 

Para el recojo de información se realizó los siguientes pasos: se emitió una 

carta de presentación a la escuela de educación inicial de la Universidad César 

Vallejo, la cual fue presentada al colegio particular del proyecto de 

investigación, se coordinó fechas y horarios para la entrevista y recolección de 

datos, se elaboró las preguntas que rigen como instrumento para la entrevista, 

se conversó con el director a cargo para explicar la finalidad del trabajo, 

adicional a ello se clasificó a los 6 padres de familia informándoles que toda la 

información brindada es confidencial y de uso exclusivo académico. En el 

procedimiento se tuvo en cuenta las subcategorías de investigación, las cuales 

son: Autocontrol, adaptabilidad e innovación. La entrevista se aplicó en primer 

lugar a los 6 padres los cuales fueron informados sobre la confidencialidad de 

la información, luego fueron entrevistadas las 3 maestras la cuales también 

fueron informadas sobre la confidencialidad de sus datos; después de ello se 

procesó la información recogida en la entrevista la cual se transcribió las 

experiencias de los entrevistados mediante una matriz teórica y se llegó a los 

resultados generales de la información recolectada, sin interferir ni manipular 

las respuestas. 

 
3.7 Rigor científico 

 
Contando con el instrumento debidamente validado, se escogió a los 

participantes de la población a investigar, se realizó la programación de 

entrevistas de acuerdo al tiempo disponible de los entrevistados, realizando así 

las preguntas correspondientes de acuerdo a las categorías propuestas y de 

esta forma llegar a culminar las preguntas planteadas, finalmente se realizó el 

estudio correspondiente de cada experiencia obtenida de los entrevistados. 

 
3.8 Método de análisis de datos 

 
Para el método de análisis se procedió de la siguiente manera: grabación de 

las entrevistas a cada uno de los participantes a través de la plataforma zoom 

para luego transcribir las respuestas recolectadas. También se realizó una 
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matriz, donde se realizaron las comparaciones de los puntos de vista y 

finalmente redactar las conclusiones. triangulación y método heurístico para la 

interpretación de los datos 

 
3.9 Aspectos éticos 

 
La presente investigación fue normada bajo el código de ética del colegio de 

psicólogos del Perú, donde se resaltó que se solicitó en primera instancia el 

consentimiento informado a la institución educativa privada Héroes del pacifico, 

quienes son consciente de sus participación dentro de la investigación, 

asimismo se informó a los padres de familia sobre la confidencialidad de sus 

respuestas, salvaguardando en todo momento su identidad, las investigadoras 

son las que asumen toda la responsabilidad al llevar a cabo el estudio el cual 

se planificó de manera coherente así mismo también se respetó los derechos 

de autor por ello se citó a los autores, se registró las referencias, asimismo, es 

importante recalcar que se respetó el anonimato de las personas entrevistadas 

y que aportaron para dicho investigación. 
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Figura 1: Subcategoría autocontrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 Subcategoría autocontrol. 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
 

PADRE DE FAMILIA: SUBCATEGORÍA AUTOCONTROL 
 

1. ¿Qué acciones realiza su niño 

cuando su tarea no le sale bien 

o como él quiere? 
 

Figura 1. Subcategoría autocontrol. 

2. ¿Cómo reacciona cuando en 

sus clases virtuales tiene que 

esperar su turno para poder 

participar? 
 

 
Figura 2. Subcategoría autocontrol. 

 
Los niños en los espacios virtuales se enfrentan ante diversas situaciones, 

manifestando como consecuencia de ellas emociones desfavorables. Esto se vio 

reflejado como se puede observar en el gráfico 1 y 2 que los niños manifiestan 

sentimientos de frustración, molestia e impaciencia en situaciones específicas como 

en la espera de turnos y cuando no logran hacer una actividad. Goleman menciona 

que el autocontrol es la capacidad de utilizar apropiadamente las emociones y los 

impulsos problemáticos. Esto significa que los niños en estos espacios virtuales han 

sacado a flote emociones que ellos aún no controlan y que en el proceso irán 

asimilando y comprendiendo para saber cómo actuar frente a estas situaciones. 



27  

 
 
 
 
 

Figura 4 Subcategoría 
adaptabilidad 

PADRE DE FAMILIA: SUBCATEGORÍA ADAPTABILIDAD 
 
 
 
 

3. ¿Cómo reacciona ante un 

cambio de horario de clase o 

rutina de estudio? 

 
 

Figura 3. Subcategoría 

adaptabilidad. 

4.  Cómo    reacciona 

el      niño cuando ve a otra 

docente o compañero   en sus 

clases virtuales? 
 

 
Figura 4. Subcategoría adaptabilidad 

 
 
 
 

En los entornos virtuales se ven cambios a lo largo del ciclo escolar, donde los niños 

han tenido que acondicionarse según la situación. Como se observa en el gráfico 3 y 

4 las respuestas de los niños ante un cambio generan una emoción en algunos de 

felicidad y a otros les cuesta adecuarse a estos cambios, ya que es un proceso. Como 

menciona Goleman (1998) es la capacidad de amoldamiento para hacer frente a las 

transiciones que se presentan en el día a día a lo largo de la vida. También como la 

destreza para hallarse cómodo y vasto ante las nuevas propuestas, novedades e 

información, también como la elasticidad para tener en cuenta diferentes situaciones 

con diferentes puntos de vista. Esto nos muestra que los niños en esta etapa escolar 

logran adecuarse a cambios, pero teniendo en cuenta sus procesos y tiempos. 

 
 
 
 
 
 

Figura 3 Subcategoría adaptabilidad 
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Figura 5 Subcategoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6 Subcategoría innovación 

PADRE DE FAMILIA: SUBCATEGORÍA INNOVACIÓN 
 

5. ¿Cómo se siente el niño cuando 

propone juegos o actividades a 

desarrollar en sus clases 

virtuales? 
 
 
 
 

 
Figura 5. Subcategoría innovación. 

6. ¿Cómo se siente el niño cuando 

propone un nuevo uso a un 

material no estructurado 

(piedras, cajas, chapitas)? 
 
 
 
 

 
Figura 6. Subcategoría innovación. 

 
 
 
 

Los niños tienen iniciativa e ideas por compartir, cuando ello sucede manifiestan 

sentimientos de felicidad. Demostrado en el gráfico 5 y 6 donde se observa que los 

niños se sienten felices, alegres y lo representan con su cuerpo también mediante 

saltos.Como hace referencia Goleman (1998), refiere que la gente dada de esta 

cualidad “innovación” puede resolver problemas que parecen muy difíciles. Así mismo 

Company (2016) sostiene que las tácticas flexibles como las que procuran transformar 

el medio de manera activa, ampliar las relaciones con los demás y modificar su forma 

de pensar, sentir y ubicar entre ellas: Solución de problemas, indagar sobre el apoyo 

emocional. Esto denota que los niños en los entornos virtuales se sienten felices 

proponiendo ideas o realizando una nueva acción, ya que así se sienten escuchados. 
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Figura 7 Subcategoría autocontrol 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 Subcategoría autocontrol 

DOCENTES: SUBCATEGORÍA AUTOCONTROL 
 

1. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando no logra responder 

correctamente a una pregunta? 
 

 
Figura 7. Subcategoría autocontrol. 

2. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando se le pide que espere su 

turno, que es momento de que 

su compañero participe? 
 
 
 
 

 
Figura 8. Subcategoría autocontrol. 

 
 
 
 
 

Las docentes han creado espacios virtuales para poder interactuar con los niños, lo 

que conlleva a que los estudiantes ante una situación específica demuestren diversas 

emociones. Esto se vio reflejado como se puede observar en el gráfico 7 y 8 donde 

las maestras comentan que las reacciones más comunes en sus estudiantes son la 

de frustración, vergüenza y tristeza cuando tienen que esperar o cuando no logran 

contestar alguna pregunta. Goleman menciona que el autocontrol es la capacidad de 

utilizar apropiadamente las emociones y los impulsos problemáticos. Esto significa 

que los niños en estos espacios virtuales se sienten impacientes y al no ser atendidos 

les genera emociones de desesperación como llorar, ponerse tristes y frustrados. 
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Figura 9 Subcategoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 Subcategoría adaptabilidad 

DOCENTE: SUBCATEGORÍA ADAPTABILIDAD 
 

3. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando se realiza un cambio o 

se omite alguna parte de las 

actividades permanentes? 
 

 
Figura 9. Subcategoría adaptabilidad. 

 
 

adaptabilidad. 

4. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando la docente ingresa con 

algún disfraz? 
 

 
 
 
 

Figura 10. Subcategoría 

 
 
 
 

Los docentes observan las respuestas de los niños ante ciertas situaciones, sean 

casuales o causales. Como demuestra el gráfico 10 los docentes comentan que los 

niños ante algún estímulo visual se emocionan, intentan imitarlo, se sorprenden y 

muestran curiosidad. Como menciona Goleman (1998), es la capacidad de 

amoldamiento para hacer frente a las transiciones que se presentan en el día a día a 

lo largo de la vida. También como la destreza para hallarse cómodo y vasto ante las 

nuevas propuestas, novedades e información, también como la elasticidad para tener 

en cuenta diferentes situaciones con diferentes puntos de vista. Esto demuestra que 

los niños según la mirada del docente reaccionan de manera positiva ante alguna 

situación con propósito o no. Es decir, logran adecuarse ante situaciones, 

demostrando así su capacidad de adaptación. 
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Figura 11 Subcategoría innovación 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 12 Subcategoría innovación 

DOCENTE: SUBCATEGORÍA INNOVACIÓN 
 

5. ¿Cómo reacciona el estudiante 

cuando usted como docente 

toma la idea que él o ella ha 

propuesto? 
 

 
Figura 11. Subcategoría innovación. 

6. ¿Cómo se siente el estudiante 

cuando propone un nuevo uso a 

un material no estructurado? 
 

 
Figura 12. Subcategoría innovación. 

 
Las maestras siempre suelen hacer preguntas a sus estudiantes por lo que están 

siempre recogiendo ideas que hacen que motiven a los niños a querer participar y 

lograr que imaginen y creen cosas nuevas. Así lo podemos observar en el gráfico 5 y 

6 donde se observa que los niños se sienten felices, contentos y curiosos con lo que 

realizan. Como hace referencia Goleman (1998), refiere que la gente dada de esta 

cualidad “innovación” puede resolver problemas que parecen muy difíciles. Así mismo 

Company (2016), sostiene que las tácticas flexibles de innovación son las que 

procuran transformar el medio de manera activa, ampliar las relaciones con los demás 

y modificar su forma de pensar, sentir y ubicar entre ellas: Solución de problemas, 

indagar sobre el apoyo emocional. Esto denota que los niños en los entornos virtuales 

se sienten muy contentos y curiosos al proponer una idea o realizar una nueva acción, 

ya que así se sienten escuchados. 
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Discusiones 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar cómo se manifiesta la 

autorregulación emocional en los entornos virtuales; de acuerdo con la información 

recabada de la sub categoría autocontrol que fue información brindada por los 

entrevistados, se puede entender que existe una falta de desarrollo de autocontrol ya 

que ellos verbalizan que sus niños manifiestan sentimientos de frustración, molestia 

e impaciencia cuando tienen que esperar su turno o cuando al realizar una actividad 

no les sale como ellos esperaban, solo dos de los participantes manifestaron que sus 

niños esperaban con calma y no manifestaban ninguna reacción al esperar su turno. 
 

Así mismo las docentes entrevistadas coincidieron con los padres de familia y 

manifestaron que sus estudiantes expresan sentimientos de vergüenza, tristeza y 

frustración cuando se les pide esperar su turno o se dan cuenta que han cometido un 

error al responder alguna pregunta. 
 

Estos resultados obtenidos en estas entrevistas refuerzan lo que otros autores 

sostienen en sus investigaciones Guil et al.(2018), halló que mientras el infante crece, 

de la misma forma el desarrollo evolutivo se amplía en cuanto a recursos, estos son 

completamente necesarios para potenciar el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Hernández (2018) encontró que tanto papás como docentes tienen que comprender 

la envergadura, de las emociones en la vida de los infantes y de lo importante que 

son para afrontar las situaciones en la vida cotidiana. 
 

Coincidiendo así en que los niños tienen que pasar por un proceso evolutivo y de 

maduración para poder desarrollar el autocontrol en diferentes situaciones de la vida 

ya que aún no cuentan con los recursos y conocimientos suficientes para poder 

controlar sus impulsos y saber cómo menguar las emociones negativas y abordarlas 

de manera adecuada. 
 

En relación a la subcategoría adaptabilidad, la mitad de los padres de familia expuso 

que sus hijos reaccionan con mejor predisposición a los cambios, al ver a alguien 

nuevo o ante algún cambio de rutina, ellos se muestran felices y emocionados, la otra 

mitad de padres sostuvo que a sus niños no les agrada los cambios repentinos ya 
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que les cuesta adecuarse a estos cambios, y se ponen tristes o cuestionan el porqué 

del cambio. 
 

En el caso de las docentes entrevistadas ellas sostuvieron que sus estudiantes 

durante las clases virtuales reaccionan de manera positiva a los cambios ya que se 

ponen contentos y cuando la docente tiene algún peinado o vestimenta nueva fuera 

de lo acostumbrado, ellos se emocionan, sorprenden y quieren copiarlo. 
 

Estos resultados obtenidos son similares a las investigaciones de otros autores, De 

Grandis (2019), concluyó que la autorregulación se alude a la habilidad de controlar, 

modular expresiones tanto negativas como positivas y de amoldarse a realidades 

emocionalmente retadoras. 
 

Referimos entonces que los niños se adaptan y tienen mayor manejo de sus 

emociones cuando este cambio es positivo para ellos referimos que lo positivo es 

cuando se le presenta una realidad retadora como cambiar de juego de un momento 

a otro o cuando conocen a una persona nueva. 
 

De acuerdo a la subcategoría innovación las docentes respondieron en la entrevista 

que cuando ellas toman en cuenta las ideas de sus estudiantes ellos manifiestan 

emociones positivas, se ponen contentos, felices ya que se le toma en cuenta su idea 

propuesta, asimismo también respondieron que cuando ellas presentan algún 

material no estructurado los niños se sienten muy curiosos y felices por proponer 

juegos nuevos que parten de su imaginación e innovación. 
 

En el caso de los padres de familia ellos coincidieron en sus respuestas refiriendo así 

que sus niños expresan sentimientos positivos se ponen contentos y felices cuando 

participan exponiendo sus ideas, proponiendo juegos o explicando cual es el nuevo 

uso que ellos quieren darle a un material específico. 
 

Lo resultados obtenidos son similares a las investigaciones de los autores Portilla 

(2018) sostiene que un niño con autorregulación emocional está mejor condicionado 

para el aprendizaje, es así que la autorregulación tiene gran aporte para cambiar la 

sociedad. 
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Referimos que los niños que poseen intenciones para crear nuevas ideas disponen 

de mayor motivación y predisposición en aprender, esto permite que el niño disfrute 

de sus actividades, dejando a un lado la frustración, enojo, cólera, tristeza, y como 

consecuencia un niño con la capacidad de autorregular sus emociones. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. En función a nuestra categoría autorregulación emocional podemos concluir en 

base a las respuestas de los padres de familia y docentes que los niños están en el 

proceso de saber manifestar correctamente sus emociones. 
 

2. En función a nuestra subcategoría autocontrol se concluye en base a las 

respuestas de los padres de familia y docentes que los niños se encuentran en el 

proceso de autocontrol, ya que aún no pueden regular sus emociones en ciertas 

situaciones, el autocontrol se irá construyendo en base a sus propias experiencias 

generando así recursos para afrontar las situaciones reales en su vida cotidiana. 
 

3. En función a nuestra subcategoría adaptabilidad se concluye que no todos los niños 

reaccionan de manera favorable a los cambios, esto quiere decir que están en 

proceso de amoldarse ante una realidad desafiante como interactuar por medios 

virtuales. Por otro lado, los niños que han logrado tomar de manera positiva los 

cambios o sea que logran regular sus emociones ante una variación presentan una 

mayor ventaja para desenvolverse en nuevos espacios como los entornos virtuales. 
 

4. En función a nuestra subcategoría innovación se concluye que los niños se sienten 

cómodos, seguros y contentos cuando proponen nuevas ideas, estas 

manifestaciones reflejan la regulación de sus emociones que benefician al niño en 

sus clases virtuales ya que se encuentran cómodos al presentar sus ideas. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

1. Se sugiere a los docentes y padres de familia, puedan involucrarse y entender el proceso del 

niño, también saber canalizar las emociones de sus niños de manera positiva mediante la 

respiración, yoga, respetar sus emociones y buscar soluciones. 
 

2. En cuanto al autocontrol se sugiere a los padres de familia que validen las emociones de 

sus niños y acompañen en el proceso. Ya que así el niño se sentirá seguro y preferirá 

verbalizar como se siente antes de hacer una reacción física que pueda lastimar a las personas 

o a el mismo. 
 

3. En cuanto a la adaptabilidad se recomienda continuar con las investigaciones donde 

puedan profundizar en dicha subcategoría planteando nuevas propuestas que servirán 

como herramientas para poder guiar al niño en el proceso. 
 

4. En cuanto a la innovación se sugiere a los docentes que puedan dedicar más tiempo a 

poder desarrollar la innovación en el niño, creando espacios con materiales no estructurado que 

rete al niño a realizar diversas creaciones, fomentando el interés y la creatividad en el niño. 
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