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Resumen 

La presente investigación está alineada al objetivo 4 de la ODS, el cual busca brindar 

una educación de calidad para todos mejorando la enseñanza y aprendizaje en las 

aulas, por lo tanto, tuvo como propósito; proponer un programa de estrategias lúdicas 

para autorregular emociones en estudiantes del nivel inicial de una institución 

educativa pública de Huarmaca, 2024. La metodología fue de tipo básica, con enfoque 

cuantitativo, bajo un diseño no experimental, de corte transversal – propositiva. Con 

una población de 18 estudiantes, donde se aplicó una lista de cotejo para la 

recolección de datos. Obteniendo como resultado que el nivel de autorregulación 

emocional en los niños, es bajo con un 45%, que presentan dificultades para controlar 

sus emociones, mientras que un 33% tiene un nivel medio y un 22% que presenta un 

nivel alto. Asimismo, se diseñó un programa de estrategias lúdicas para autorregular 

las emociones en los niños, el cual fue validado por juicio de expertos, donde se 

evaluó la pertinencia, aplicabilidad y contextualización del mismo. Se concluyó, que a 

través del programa se pretende mejorar satisfactoriamente la autorregulación 

emocional, logrando prevenir que, en el futuro los niños sufran consecuencias a nivel 

socioemocional, social y académico.   

Palabras clave: Estrategias lúdicas, autorregulación emocional, niños 
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Abstract 

This research is aligned with goal 4 of the ODS, which seeks to provide quality 

education for all by improving teaching and learning in the classroom, therefore, its 

purpose was to propose a program of playful strategies to self-regulate emotions in 

students of the initial level of a public educational institution in Huarmaca, 2024. The 

methodology was of a basic type, with a quantitative approach, under a non-

experimental, cross-sectional – propositional design. With a population of 18 students, 

where a checklist was applied for data collection. The result is that the level of 

emotional self-regulation present in children is low, with 45% having difficulties 

controlling their emotions, while 33% have a medium level and 22% have a high level. 

Likewise, a program of playful strategies to self-regulate emotions in children was 

designed, which was validated by expert judgment, where its relevance, applicability 

and contextualization were evaluated. It was concluded that through the program it is 

intended to satisfactorily improve emotional self-regulation, preventing children from 

suffering consequences at the socio-emotional, social and academic level in the 

future. 

Keywords: Playful strategies, emotional self-regulation, children 
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I. INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, según la descripción de la OMS (2021) existe un 13% de

adolescentes que sufre de un trastorno mental, presentando características 

relacionadas a la ansiedad y depresión, así como también presentan TDH, trastornos 

de conducta, discapacidad intelectual, trastorno bipolar, alimentarios y de la 

personalidad, entre otros, afectando su desarrollo social, emocional y cognitivo. Al 

mismo tiempo, 1 de cada 8 personas padece de salud mental, con una mayor 

incidencia en las féminas, los jóvenes y señoritas quienes son los más vulnerables 

ante el rechazo y la violencia de sus derechos (ONU, 2023).  

Asimismo, se ha evidenciado que, con el paso del tiempo, las personas han 

venido padeciendo y padecen situaciones violentas llena de discusiones y agresiones 

en el entorno social, familiar y escolar, siendo la principal causa los trastornos 

emocionales, debido a un mal control y gestión de las emociones que surgen ante 

cualquier situación o al momento de entablar relaciones interpersonales, 

desencadenando personas con desequilibrio emocional. Como lo manifiesta la OMS 

(2022) en sus datos, arrojaron que, de 129 estudios desarrollados en 39 estados, el 

22% de la población (equivale a más de 1 persona de 5) sufrirá trastornos 

emocionales a largo plazo, ya que vivieron en un ambiente de conflicto o no tuvieron 

un buen manejo de sus emociones durante su infancia. 

Además, en Chile, se encontró que el 22% de la población entre 4 y 18 años 

presentan trastornos mentales con disfunción del 22,5%. La prevalencia era aún 

mayor en el sexo femenino con un 25,8% y un 19,3% en el sexo masculino, y al 

indagar sobre el origen de ello, fue que, en cuanto a los niños de 0 a 12 años, el 

15,9% fueron anteriormente diagnosticados con trastornos mentales y de conducta. 

Por otro lado, según los datos que proporciona el DEIS (Departamento de Estadística 

e Información de Salud) del MINSAL, realizada a la población de 0 a 19 años, las 

consultas de salud mental aumentaron de 851.855 a 1,306, 584 en los años 2014 y 

2019, pero en el 2020 disminuyeron a un 50%, siendo la causa la pandemia del Covid- 

19, por lo que decidieron posponer y cancelar estas consultas por las mismas 

restricciones dictadas por el gobierno, lo que se concluye, que de no ser la reducción 

causada por la pandemia, el número real de atenciones para el 2020 habría sido 

alrededor de 1,5 millones, es decir un millón más de lo que se pudo realizar debido a 

la pandemia (UNICEF, 2022). 
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Asimismo, la Defensoría del pueblo (2019) señaló, que existe un 20% de la 

población adulta que presenta ciertos tipos de trastornos mentales, como depresión, 

ansiedad y alcoholismo. El 20% de niños y niñas tienen graves problemas de 

comportamiento y aprendizaje, y entre 900 y 1000 personas se suicidan cada año. 

También, afirmó que estos trastornos psicológicos y sociales representan el mayor 

porcentaje de los problemas de salud, el 25.9% están vinculados al estrés, le siguen 

los trastornos afectivos con un 20%, seguido de problemas psicológicos del desarrollo 

con 16% y los trastornos emocionales y de conducta con un 10.3%. Esto significa que 

a nivel nacional existe un gran porcentaje de personas con problemas emocionales, 

lo que dificulta lograr la estabilidad emocional y el desarrollo social.  

Así pues, durante los ocho primeros meses del año anterior, se han atendido 

en los diversos puestos de salud, un total de 1 333 930 casos de trastornos mentales, 

problemas psicosociales en niños y adolescentes, como la ansiedad con 343, 897 y 

depresión con 207, 068, síndrome del maltrato con 550, 965, trastornos emocionales 

y de conducta con 170, 727 y psicológicos con 161, 474 (MINSA, 2023). Asu vez, en 

Lambayeque, la situación de la salud mental se ha empeorado, y cada año casi 

100.000 individuos fallecen por suicidio en la región debido a la crisis que se vivió 

durante la covid-19, lo que ha conllevado a nuevos casos de trastornos mentales, 

neurológicos, suicidios y por consumo excesivo de sustancias (GERESA, 2024). 

Por ello, la etapa infantil es de gran importancia para trabajar y enseñar a los 

más pequeños el control y gestión de sus emociones y así revertir los porcentajes 

antes indicados, sabiendo que las emociones juegan un papel muy indispensable en 

su desarrollo social, cognitivo y emocional, ya que, a través de ello, los niños aprenden 

a reconocer, experimentar y a expresarlas en diferentes circunstancias, siendo 

capaces de poder relacionarse de manera saludable y a resolver conflictos de manera 

positiva (INEI, 2019). A su vez, es de mucha importancia que los niños aprendan a 

regular sus emociones, si esto no se logra, será difícil que adquieran conocimientos 

en otras áreas del desarrollo. Por otra parte, la agenda 2030, en sus objetivos de 

desarrollo sostenible, como es el objetivo 4, busca brindar una educación de calidad. 

Por lo que la presente investigación aportó de manera que el objetivo está 

estrechamente relacionado ya que busca optimizar y garantizar una buena educación 

de calidad, con la finalidad que la sociedad tenga oportunidades de desarrollo 

(Naciones Unidas, 2018). 
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En la institución educativa pública del distrito de Huarmaca, se ha observado 

durante las actividades pedagógicas, los niños y niñas de 3 a 5 años, presentan 

dificultades para regular sus emociones, muchas veces se muestran inseguros ante 

cualquier tarea a realizar, son tímidos para participar en actividades frente a un 

público, además se enojan y lloran con mucha frecuencia cuando algo no les sale 

como ellos desean. Les cuesta ponerse en el lugar del otro y cumplir los acuerdos 

establecidos en el aula. Todo ello, a razón de la poca confianza con su entorno, al 

tipo de crianza autoritario que tienen las familias siendo el padre la mayor autoridad 

quien controla severamente el comportamiento de sus hijos dejando de lado el afecto 

paternal. Asimismo, las familias son de bajos recursos económicos y se dedican a la 

agricultura, lo que conlleva a que pasen el mayor tiempo del día ocupados en sus 

labores agrícolas, incumpliendo con su labor de padres, todo ello, trae consigo la 

incomunicación entre padres e hijos, hace que los niños se sientan sin apoyo 

emocional, repercutiendo en su aprendizaje a corto o a largo plazo. En base a lo 

descrito, se formula el problema de la siguiente manera: ¿Cómo un programa de 

estrategias lúdicas ayuda a autorregular emociones en estudiantes del nivel inicial de 

una institución educativa pública de Huarmaca, 2024? 

Esta investigación tuvo justificación teórica, porque contribuyó con información 

actualizada y de gran relevancia, en el sustento de las variables de estudio aportando 

de manera significativa a futuras investigaciones. Con respecto a lo metodológico, 

ayudó a los resultados que se obtuvieron al aplicarse un instrumento de medición del 

nivel de autorregulación emocional, lo cual fue validado con el fin de dar fiabilidad en 

su aplicación y recojo de la información. En lo práctico, constituyó un gran aporte a 

nivel educativo con la propuesta de las estrategias lúdicas para autorregular 

emociones en los niños del nivel inicial, y social, ya que la implementación de 

estrategias lúdicas va a contribuir a mejorar el aspecto emocional tanto en los niños 

como en la sociedad al promover una salud emocional sana (UNICEF, 2024).  

Ante todo, lo expuesto, se planteó como objetivo general: Proponer un 

programa de estrategias lúdicas para autorregular emociones en estudiantes del nivel 

inicial de una institución educativa pública de Huarmaca, 2024. Asimismo, se 

formularon cuatro objetivos específicos, los mismos que buscan, (i) identificar los 

niveles de autorregulación emocional en los estudiantes del nivel inicial de una 

institución educativa de Huarmaca, (ii) analizar las dimensiones de la autorregulación 

emocional en niños del nivel inicial, (iii) diseñar el programa de estrategias lúdicas 
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para autorregular las emociones en niños del nivel inicial y (iv) validar el programa de 

estrategias lúdicas para autorregular emociones en los niños del nivel inicial a través 

de juicio de expertos.  

Al mismo tiempo, para contar con una base sólida de información que respalde 

la presente investigación, es imprescindible recopilar y analizar investigaciones 

realizadas anteriormente que abordan las variables en relación al objeto de estudio, 

por esta razón, se han considerado las siguientes investigaciones que serán 

presentadas a continuación. 

A nivel internacional, en Ecuador, Erazo y Game (2022) tuvieron como 

propósito; analizar las diversas estrategias didácticas de educación emocional con el 

fin de fortalecer las relaciones afectivas de los niños de preescolar. Su estudio fue de 

carácter no experimental, descriptivo cualitativo, utilizando entrevistas y encuesta a 6 

docentes y 62 padres de familia como su población de estudio. Se encontraron 

resultados en la variable de educación emocional, donde el 97% de los padres 

indicaron que las actividades enviadas por los docentes estimulan las conductas de 

sus hijos. Sin embargo, un 13% mencionó que rara vez y un 42% señaló que sus hijos 

solo recibían actividades de números y letras. Por lo tanto, concluye, que las técnicas 

de educación emocional que los docentes incluían en sus planificaciones, fortalecían 

las relaciones afectivas de los estudiantes, percibiéndose en cambios de conductas.  

En Argentina, Milozzi y Marmo (2021) en su estudio de exploración tuvieron 

como finalidad destacar los estudios que analizan la relación entre el apego y la 

regulación emocional en la infancia. Se basaron en una revisión documental, 

utilizando el método PRISMA para la búsqueda de las bases científicas en Scielo, 

Redalyc y Bvsalud, teniendo criterios de inclusión y exclusión para su selección, 

encontrando que la conexión entre el apego y la regulación emocional se manifiesta 

de manera satisfactoria durante las etapas de vida. Por lo que se concluye, que 

depende de la buena calidad del apego que haya entre el niño y su cuidador, existirá 

una regulación emocional sana.  

Del mismo modo, en Colombia, Barrero et al. (2021) tuvieron como finalidad 

analizar diversas investigaciones elaborados entre 2009 y 2019 sobre la regulación 

emocional, afrontamiento y la conducta prosocial en su investigación tipo revisión 

sistemática. Para ello, empleó el método Preferred Reporting Items for Systematic 

Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Asimismo, se hallaron un total de 69 estudios, 

de los cuales 9 fueron seleccionado como muestra para examinar la relación entre 
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ambas variables. Encontrándose una relación significativa en ambas variables 

funcionando como mediadores del comportamiento, por lo que concluye que, a pesar 

de la escasez de investigaciones en este ámbito, se pudo evidenciar a través de 

diversos trabajos la relevancia y la influencia de dichas variables, sugiriendo la 

necesidad de ampliar futuras investigaciones en distintos escenarios. 

Por otra parte, Guanumen & Londoño (2020) tuvieron como fin evaluar el efecto 

de un programa de arte y regulación emocional. Para ello, se basó en un estudio cuasi 

experimental, teniendo como herramienta de evaluación una escala TMMS-24, que 

evalúa la percepción, comprensión y regulación emocional, siendo aplicado como pre 

y post test de 2 grupos (control y experimental). Evaluando a 33 educandos, en 

edades de 13 y 18 años. Obteniendo en la escala de regulación emocional según el 

pretest niveles bajos al igual que en las demás escalas. Luego al ser aplicado el taller, 

los resultados en el post test aumentaron. Concluyendo, que el taller de estrategias 

artísticas funciona de manera eficaz en el control de las emociones.  

A nivel nacional, Robles (2023) realizó un estudio en Huaral, cuyo fin fue 

determinar cómo el uso de talleres de títeres fomenta la habilidad de los escolares de 

5 años para regular sus emociones, de enfoque cuantitativo, con diseño cuasi 

experimental. Utilizando a 50 escolares del nivel inicial, como muestra, para ello 

empleó una lista de cotejo en la evaluación anterior y posterior. Como resultado en el 

pretest se encontró un 66,7% de los evaluados se ubicaban en un nivel logrado, 

después de la aplicación del taller, aumentó a un 81,5% en nivel logrado no habiendo 

ningún niño en nivel inicio. Llegando a concluir, que después de la ejecución del taller 

dio se obtuvieron resultados significativos en la mejora de las dimensiones de 

autorregulación emocional. 

Asimismo, en la cuidad de Lima, Alvites (2023) en su estudio aplicado se 

propuso demostrar que el programa de Mindfulness influye de manera favorable en 

la autorregulación emocional en educandos de 3 años. Se basó en un enfoque 

cuantitativo y cuasi experimental donde su estudio estuvo compuesto por 46 niños de 

la misma edad. Empleando una lista de cotejo, cuyos resultados en el pretest 

mostraron el 43,5% se encontraba en la etapa inicial, el 26,1% en proceso y 56,5% 

en logrado. En el postest el 8,7% en inicio, 21,87% en proceso y el 69,6% en logrado. 

De esta forma, se concluyó, que el programa mejoró de manera significativa 

ayudando a que los niños tengan una mayor gestión de sus emociones.  
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De la misma manera, en Lima, Manrique (2021) se planteó como objetivo; 

determinar cómo el taller “todobien” influye de manera óptima en el manejo de las 

emociones en educandos de 5 años. Para ello, realizó un estudio cuantitativo con 

diseño pre experimental. Contando con 27 niños y utilizó la observación y una la lista 

de cotejo para recoger información tanto en el pre y post test. Después de la 

realización del taller, se observó una gran diferencia en las habilidades de 

autorregulación emocional de los estudiantes. Esto evidencia que existe una gran 

diferencia en la capacidad de autorregulación antes y después de la realización del 

taller. Concluyendo, que las medidas obtenidas en el pre y post test fueron de 10.04 

y 14,59 lo que indica que el taller tuvo un impacto positivo en la autorregulación. 

Por consiguiente, a nivel local, en Chiclayo, Cerna (2024) en su investigación, 

se propuso diseñar actividades recreativas para ayudar a los pequeños de 5 años a 

regular sus emociones. Al mismo tiempo, evaluar en qué nivel de conciencia 

emocional se encuentran. Para ello, utilizó un enfoque cuantitativo y no experimental, 

evaluando a 25 niños, donde se valió de una guía de observación que demostró tener 

una validez de 0,96%. Los resultados mostraron que, el 68% de los pequeños estaban 

en inicio de la autorregulación emocional, mientras que el 32% se encontraba en 

proceso y ninguno había logrado la autorregulación total. Por lo que concluye, que la 

ejecución de un programa basados en actividades recreativas es relevante y 

beneficiosa para fortalecer la capacidad de autorregulación emocional. 

Además, Córdova (2021) se propuso estudiar la correlación entre como los 

escolares de 5 años se relacionen entre sí y como controlan sus emociones. Su 

estudio consistió en una investigación descriptiva correlacional, en la que participaron 

20 niños a quienes se les aplicó un temario con preguntas para evaluar dichas 

variables. Los resultados mostraron que la totalidad de los evaluados respondieron 

en la categoría de nivel medio de la variable interacción efectiva, seguido por un 30% 

en bajo y un 15% en alto. Con respecto a la autorregulación emocional, los evaluados 

se encuentran en un nivel medio (55%), seguido por un 30% en nivel bajo y un 15% 

en nivel alto. Por tanto, concluye que la importancia de la interacción efectiva y la 

autorregulación emocional no se ajusta a una distribución normal, ya que el valor 

significativo es inferior a 0,05 entre variables. 

Luego, de haber citado a los antecedentes tanto a nivel internacional como 

nacional y local, se prosigue con las bases teóricas, definiciones conceptuales y 

dimensiones que serán sustentadas a continuación. 
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Con respecto a la autorregulación emocional, tenemos a Goleman con su 

teoría de la inteligencia emocional (IE), el cual señala que la autorregulación, es uno 

de los cinco componentes de la IE, definiéndola, como la capacidad de saber controlar 

y regular nuestras emociones de manera consciente y asertiva, así como, comprender 

los sentimientos de los demás, fortaleciendo nuestra habilidad para una mejor 

convivencia y nuestro crecimiento personal (1996, citado por Velásquez et al. 2023).  

Gagne et al. (2021) detallan que la autorregulación de las emociones son las 

habilidades que desarrollan los infantes para el manejo adecuado de sus propias 

emociones y formas de comportarse, implicando también el resistir de las reacciones 

altamente emocionales, calmarse y ajustar sus expectativas; además, Pyle et al. 

(2022) determina que es una capacidad potencial que desarrollan los infantes para la 

gestión y regulación adecuada de sus propias emociones desde un contexto mucho 

más efectivo, a modo que aprenden a identificar, comprender y manejar eficazmente 

sus emociones. 

Considerando a, Elliott et al. (2022) la autorregulación de las emociones 

involucra de manera directa el desenvolvimiento de capacidades como los son el 

autocontrol, la atención, la conciencia emocional y la capacidad inherente de manejar 

correctamente el estrés; es por esto que, Sökmen & Karaca (2023) manifiestan que 

la autorregulación emocional es un factor muy importante en el desenvolvimiento de 

los infantes, debido a que les facilita mecanismos fundamentales para que estos 

logren lidiar con sus emociones de manera saludable y constructiva. Shin et al. (2023) 

mencionan que la autorregulación emocional es el conglomerado de capacidades que 

ayudan a los niños a desenvolverse en diferentes situaciones impredecibles 

manejando sus sentimientos o emociones de manera alturada y correcta; a su vez, 

Thomsen & Lessing (2020) estas habilidades se van desarrollando por medio de la 

práctica diaria y se refuerzan con las diferentes experiencias que van viviendo los 

infantes en el hogar y en la escuela de manera correspondiente.  

Así mismo, Bisquerra (2020) conceptualizó a la autorregulación emocional 

como, la habilidad que tiene una persona para regular sus emociones y saber 

expresarlas de manera adecuada, basándose en el reconocimiento de sus propios 

sentimientos, a la vez, implica reconocer la relación entre la emoción, el pensamiento 

y la conducta, y el poseer técnicas efectivas para afrontar situaciones emocionales. 

Según el autor existen cuatro dimensiones que influyen en la regulación 

emocional, las cuales fueron tomadas en el estudio. Estas incluyen: La expresión 
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emocional apropiada; que es la capacidad que tiene la persona para mostrar de 

manera adecuada sus emociones, sabiendo que el estado interno no siempre tiene 

que reflejarse en el exterior tanto en sí mismo y en los otros. 

Otra dimensión es, la regulación de emociones y sentimientos; lo que significa 

reconocer lo importante que es saber controlar nuestras emociones, como la 

impulsividad, ira, así como tener la capacidad de manejar la frustración para no caer 

en emociones negativas. También, implica el ser perseverante para alcanzar las 

metas sin importar los obstáculos, y tener la habilidad de postergar las recompensas. 

 Así pues, también están las habilidades de afrontamiento; que es de poder 

adaptarse a situaciones desafiantes y a conflictos, así como a la habilidad de manejar 

las emociones que estas provocan, lo que incluye el uso de técnicas de autocontrol 

para manejar, aceptar y soportar la intensidad de las emociones. Por último, está; la 

competencia de autogenerar emociones positivas; que se refiere a la capacidad de 

crear de manera voluntaria y consciente sentimientos agradables como la alegría, el 

amor, el buen humor y la gratificación personal, lo cual conlleva a disfrutar plenamente 

de la vida. 

Asu vez, Rivero y Casari (2022) definen a la autorregulación como, la habilidad 

que tiene una persona para modificar su comportamiento, pensamientos o 

sentimientos con el fin de lograr un objetivo, lo que permite a los niños controlar sus 

pensamientos y conductas, resolver problemas y planificar y llevar a cabo tareas, esto 

les facilita la adaptación a las demandas y expectativas que puedan surgir en diversos 

contextos en que se encuentren. Del mismo modo, Quintero et al. (2022) precisan 

que la autorregulación es un proceso natural que permite a las personas regular su 

medio interno a fin de lograr un equilibrio espontáneo, lo que implica que tenga la 

capacidad de adaptarse a diversas situaciones sin tener que realizar algún esfuerzo 

para alcanzar metas establecidas. Rashedi et al. (2021) señalan que, la 

autorregulación en su mayoría implica el ser consiente de nuestros pensamientos, 

emociones y acciones, siendo capaces de ajustarlo según nuestra situación, 

especialmente cuando sentimos que queremos actuar de forma impulsiva. 

Según, Aritzeta et al. (2022) mencionan que la autorregulación emocional es 

crucial para fomentar y desarrollar el esfuerzo, la motivación y la responsabilidad 

individual en los educandos en todo su proceso de aprendizaje, además de asegurar 

su adaptación en el entorno escolar, debido a que, en esta etapa, los niños 

experimentan emociones complejas sin haber adquirido aún las habilidades 
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necesarias para comunicar y controlar efectivamente sus sentimientos. Por ende, es 

relevante que los niños desde temprana edad sepan como autorregularse, ya que es 

fundamental para su bienestar, teniendo la capacidad de autogestionar sus 

emociones, su atención y su comportamiento de manera eficaz.  

Con respecto, a las estrategias lúdicas, se encontró la teoría sociocultural de 

Vygotsky, quien afirma que el juego surge como una necesidad de fomentar la 

interacción con el entorno natural. Según él, el origen y la base del juego son de 

carácter social, y a través del juego se representan situaciones que van más allá de 

los impulsos y de las pulsiones internas individuales. Lev Vygotsky, le da gran 

relevancia al juego en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños ya que 

es una actividad independiente que permite a los niños descubrir y explorar el entorno 

que les rodea, fortaleciendo sus habilidades cognitivas, como el pensamiento 

abstracto, la lógica y la capacidad de resolver problemas. Así mismo, argumentó que 

el juego cumple una función importante al permitir que los niños interactúen con otros 

y adquieran habilidades sociales, debido a que, durante el juego, ellos aprenden a 

comunicarse, colaborar, negociar y resolver conflictos con sus compañeros, siendo 

esencial en el desarrollo de las destrezas sociales y emocionales (1924, citado por 

De Rosa, 2018).  

Según la teoría cognoscitivista, Piaget en su perspectiva sobre el juego, se 

fundamenta en la idea de que el juego es fundamental para el desarrollo cognitivo de 

los niños. Para él, el juego simboliza una manera en la que los niños pueden explorar 

su entorno y construir su propio entendimiento del mismo. Además, para Piaget, el 

juego es una expresión de la inteligencia infantil, ya que implica la comprensión y 

adaptación funcional de la realidad, en concordancia con las diferentes etapas del 

desarrollo de cada individuo, siendo influenciado por las habilidades sensorio 

motoras, simbólicas y de razonamiento, las cuales son esenciales en el desarrollo del 

individuo. Para ello, señala dos etapas principales del juego que se da durante la 

infancia: el juego sensoriomotor y el juego simbólico (1956, citado por Raynaudo & 

Peralta, 2017).  

Olortegui (2019) describe dimensiones de las estrategias lúdicas como son: 

recreativa, social y pedagógica. La primera consiste en; actividades recreativas, como 

la dramatización, las actividades pasivas, y las cooperativas, que se refieren a 

aquellas que proporcionan entretenimiento, diversión o distracción. En la niñez, los 
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juegos recreativos son de gran importancia, ya que jugar es una actividad natural y 

esencial en la niñez, que impulsa a explorar, conocer y dominar el mundo que rodea. 

En cuanto, a lo social; que son las habilidades sociales, son importantes para 

el niño, ya que radica en su preparación para establecer interacciones más saludables 

en todos los ámbitos de su vida y el poder desenvolverse en la sociedad, 

permitiéndoles comunicarse de manera efectiva, considerando los sentimientos de 

los demás y a expresar sus propias necesidades personales; así también, en el 

desarrollo corporal; referidas a las actividades de movimiento, como correr, saltar, etc. 

y la comunicación, siendo fundamental para desarrollar y superar falencias en el 

lenguaje verbal. Con relación a lo pedagógica; estas actividades tienen la capacidad 

de potenciar la concentración y el proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que 

contribuye a reducir los comportamientos agresivos. Como indicadores, de esta 

dimensión esta; el rol del educador y la selección de los materiales.   

Para Macedo (2023) las estrategias lúdicas, son técnicas o herramientas que 

se basan en el juego y se utilizan para hacer más interactiva y participativa la 

enseñanza- aprendizaje, promoviendo el desarrollo de habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales. Por su parte, Caballero (2021) y Vartiainen et al. (2024) 

coinciden en la idea de que las estrategias son un recurso que promueven la 

adquisición de conocimientos, siendo una de las técnicas más importantes 

especialmente para los niños, ya que contribuye al desarrollo de la creatividad, 

pensamiento crítico y la resolución de problemas.  

Según De Oliveira & Gradim (2024) las estrategias lúdicas son procedimientos 

que se forma directamente en el aprendizaje durante la infancia, sirviendo como 

herramienta para la llegada hacia un aprendizaje significativo; a su vez, Pollarolo et 

al. (2024) fundamenta que la implementación de las estrategias lúdicas favorece 

directamente en los procesos de en enseñanza y aprendizaje de manera especial en 

el área socioemocional de los niños. En la definición de Martin et al. (2023) describen 

que las estrategias lúdicas ayudan a que los infantes fomenten la organización del 

sistema corporal, estimula las percepciones sensoriales, las coordinaciones motrices 

y los sentidos del ritmo, mejorando potencialmente la flexibilidad y la agilidad del 

organismo de los niños. 

Según Anderson & Perone (2024) describen que estas estrategias promueven 

directamente la motivación, ofreciendo la colaboración eficaz y activa de los 

estudiantes, permitiendo de esta manera el desenvolvimiento del pensamiento lógico 
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y la creatividad; consecuentemente, en la definición de Guerra et al. (2024) son 

aquellas actividades que facilitan al infante desarrollarse por medio del juego de una 

forma mucho más eficaz, ayudando también a la adquisición significativa de 

conocimientos favoreciendo de estas manera los procesos de aprendizaje en el niño. 

Así también para, Pincay y Azúa (2019) las estrategias lúdicas, son esenciales 

para fomentar la imaginación, la creatividad y las relaciones sociales en los niños, 

también les ofrece la posibilidad de adquirir conocimientos a través de las vivencias 

de los demás, lo que les permite utilizar diversas estrategias y herramientas para 

desarrollar sus propias habilidades de enseñanza y aprendizaje, de esta manera 

pueden demostrar su personalidad mientras interactúan con sus pares. Para ello, es 

importante señalar que las estrategias lúdicas cumplen diferentes funciones: en el 

desarrollo psicomotor, cognitivo y socioemocional.  

En lo que respecta al desarrollo psicomotor de los niños, se trata de un proceso 

progresivo en el que se adquieren habilidades y funcionalidades que son un reflejo de 

la madurez en su sistema nervioso central. En lo cognitivo; según, Albornoz et al. 

(2016) la relevancia de las actividades divertidas, en el desarrollo de los niños radica 

en que, a través de dicho proceso, el niño logra estructurar y procesar la información 

que adquiere a través de sus sentidos, lo cual le permite enfrentar y resolver nuevas 

situaciones basándose en experiencias previas. Y como desarrollo social- emocional; 

según Montessori, asegura, que el desarrollo social, se fortalece al interactuar con 

personas de diversos contextos, y a medida que crecen, también aprenden a manejar 

conflictos de manera constructiva y a trabajar en equipo para alcanzar metas 

comunes (MinEduc, 2024).  

De lo señalado anteriormente, podemos decir que la autorregulación emocional 

y las actividades lúdicas, son objeto de estudio en numerosas investigaciones 

realizadas a nivel internacional, nacional y local, lo que demuestra que ambas 

variables son parte fundamental tanto en la psicología como en la educación. Por lo 

tanto, de acuerdo a los estudios previos se evidencia la eficacia de los programas 

propuestos basados en la lúdica, debido a que en esta etapa los niños aprenden 

jugando y es ahí donde se fundamentan las bases para su crecimiento y desarrollo, 

bienestar emocional a futuro, permitiéndoles gestionar sus emociones de manera 

saludable. Asimismo, las teorías fundamentadas en el análisis de este estudio, 

señalan lo importante que es desarrollar la autorregulación emocional, mediante 

estrategias lúdicas.  
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II. METODOLOGÍA

El tipo de investigación fue básica, pues proporcionó una base teórica para

futuras investigaciones. Asimismo, tuvo un enfoque cuantitativo, ya que, según 

Hernández et al. (2014) afirman que una investigación cuantitativa se basa en 

pruebas y es secuencial, lo que implica seguir una serie de etapas, de los cuales se 

proceden objetivos e interrogantes de investigación. El diseño fue, no experimental, 

porque las variables de estudio no se sometieron a una experimentación, por lo que 

solo fueron observadas. A su vez, fue transversal ya que solo se realizaron 

mediciones en un tiempo determinado (Arias, 2020). Tuvo un alcance descriptiva- 

propositiva, porque, se centró en identificar y detallar las características 

fundamentales del fenómeno que se va a sometió a análisis (Hernández et al. 2014), 

así pues, buscó proponer cambios y mejoras en base a los resultados que se 

obtuvieron. 

Con respecto a la variable 1, según Macedo (2023) las estrategias lúdicas son 

recursos o técnicas que se basan en el juego y se utilizan para hacer más interactiva 

y participativa la enseñanza- aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de capacidades 

mentales, emocionales y sociales. Además, se tendrá en cuenta sus dimensiones con 

sus indicadores; en la dimensión recreativa (dramatización, actividades pasivas y 

actividades cooperativas), en lo social (habilidades sociales, desarrollo corporal y 

comunicación) y en lo pedagógica (rol de educador y selección de los materiales).  

De la misma manera, en la variable 2, según Bisquerra (2020) la 

autorregulación emocional, es la capacidad que tiene el ser humano para controlar 

sus emociones y saber expresarlas de manera adecuada, basándose en el 

reconocimiento de sus propios sentimientos, reconocimiento la relación entre la 

emoción, el pensamiento, la conducta, y el poseer técnicas efectivas para saber 

afrontarlas. Además, se divide en cuatro dimensiones; saber expresar de manera 

adecuada las emociones, manejo de las emociones y sentimientos; regulación de las 

emociones y los sentimientos; habilidades de afrontamiento en situaciones difíciles y 

autogenerar emociones positivas.  

La población estuvo compuesta por 18 niños del nivel inicial, siendo la muestra 

la misma de la población de este estudio, debido a que, por ser pequeña no se 

realizaron cálculos de muestreo. Se consideraron los criterios de inclusión, donde, se 
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eligieron a los niños y niñas en edades de 3 a 5 años, de una institución educativa 

pública del distrito de Huarmaca, siendo todo ello, las características para ser 

seleccionados en el estudio. Así también se excluyeron a los niños y niñas que tenían 

menos de 3 años y mayores de 5 años y que no estuvieron dentro de la jurisdicción 

del distrito de Huarmaca, como aquellos que no se presentaron en el día de la 

evaluación, y que sus padres no firmaron el permiso. 

Para recoger datos, se empleó como técnica la observación directa, teniendo 

como instrumento una lista de cotejo para evaluar la autorregulación emocional, 

creado por Robles (2023) y adaptado por la misma investigadora. Este instrumento 

consta de cuatros dimensiones como; capacidad de expresar emociones, regular las 

emociones, habilidades de afrontamiento y de autogenerar emociones positivas. 

Además, estuvo constituido por un total de 20 ítems sub divididos en 5 por cada 

dimensión, donde las respuestas tuvieron un valor según la escala nominal, 

dicotómica, que incluye dos categorías; “SI” con una puntuación de “1” y “NO” con 

una puntuación de “0”.  

Por otro lado, Hernández et al. (2014) hace de manifiesto que, la validez y la 

confiabilidad no se toman, se tienen que demostrar. Por lo tanto, este instrumento al 

ser adaptado, fue validado por cinco expertos, evaluándose la objetividad, relevancia, 

pertinencia y claridad del mismo. En lo que respecta a la fiabilidad, se aplicó una 

prueba piloto con una muestra de 25 estudiantes, empleándose el coeficiente KR-20 

kuder Richarson, obteniendo un valor de 0.763, lo que aprueba una confiabilidad 

adecuada y eficaz para su aplicación. Como método de análisis, se utilizó la base de 

Microsof Excel 2019 para el llenado de datos y en cuanto al análisis de información 

obtenida se utilizó el programa estadístico SPSS versión 27, donde los resultados 

fueron representados mediante tablas obteniendo así un análisis general.  

Asu vez, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta el código de ética 

RV-UCV- N° 0340-2021 de la Universidad Cesar Vallejo, para garantizar la 

transparencia, autonomía, rigor científico, la protección de sus derechos y el bienestar 

de las personas que participaron en el estudio. Para ello, se contó con el permiso del 

director de la I.E y el consentimiento libre e informado de la población estudiada. 

Además, se promovió y la originalidad, teniendo en cuenta las Normas APA 7ª edición, 

para citar y referenciar adecuadamente las ideas de otros autores (Doppelman, 2019).  
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III. RESULTADOS

Objetivo específico 1: Niveles de autorregulación emocional 

Tabla 1 

Nivel de autorregulación emocional en niños del nivel inicial de una institución 

educativa pública de Huarmaca, 2024 

Nota. Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

La tabla 1 evidencia el nivel de autorregulación emocional presente en los niños 

del nivel inicial de una institución educativa de Huarmaca, encontrando que, de los 18 

menores evaluados, el 45% (8 niños) se encuentra en un nivel bajo, por lo que 

presentan dificultades para controlar e identificar sus emociones, lo que les conlleva 

a tener comportamientos agresivos. Mientras que un 33% (6 niños) tiene un nivel 

medio, ya que a menudo pueden controlar sus emociones, pero en cierta medida les 

cuesta expresar e identificarlas de manera apropiada. Sin embargo, un 22% (4 niños) 

que presenta un nivel alto, siendo capaces de poder expresar y controlar sus 

emociones frente a situaciones conflictivas y a la vez pueden adaptarse a diversos 

escenarios sin tener mayor dificultad.    

El que los estudiantes contemplen escenarios adecuados de autorregulación 

emocional permitirá que presenten niveles altos de retención de contenido e 

implicancia en sus estudios que se verá reflejado en un rendimiento académico 

adecuado, es por tal motivo que se estudia la variable en mención, que ha mostrado 

resultados alarmantes, ya que de 18 niños, 14 de ellos no presentan niveles 

adecuados en este aspecto, motivo por el cual nos conlleva a buscar estrategias de 

mejora que desde esta investigación se propone un conjunto de estrategias lúdicas 

que permitirán brindar solución a esta problemática. 

Niveles fi % 

Alto 4 22% 

Medio 6 33% 

Bajo 8 45% 

Total 18 100% 
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Objetivo específico 2: Niveles de dimensiones de autorregulación emocional 

Tabla 2 

Dimensiones de autorregulación emocional en niños del nivel inicial de una institución 

educativa pública de Huarmaca 

Dimensiones fi % 

Expresión emocional apropiada 

Alto 7 39% 

Medio 4 22% 

Bajo 7 39% 

Habilidades de afrontamiento 

Alto 6 33% 

Medio 4 22% 

Bajo 8 45% 

Regulación de emociones y 
sentimientos 

Medio 2 11% 

Bajo 16 89% 

Competencia para autogenerar 
emociones positivas 

Medio 6 33% 

Bajo 12 67% 

Total 18 100% 

Nota. Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

El presente resultado muestra el análisis de las dimensiones de la 

autorregulación emocional; en la expresión emocional, se encontró que el 39% de 

niños del nivel inicial de una institución educativa de Huarmaca presentan un nivel 

bajo, seguido del 22% que cuenta con un nivel medio, así mismo, 7 de estos 18 

menores tiene un nivel alto de expresión emocional apropiada. Se tiene un número 

considerable de niños con niveles bajo y medio de expresión emocional apropiada, 

por lo que es preocupante encontrar que, de un grupo de 18 menores 11 de ellos 

cuentan con problemas de reconocer y expresar sus emociones, teniendo incluso 

dificultades para integrarse con sus pares en diversas actividades, escenario que se 

debe corregir a corto plazo para que no afecte el desempeño académico del menor. 

En la dimensión habilidades de afrontamiento el 44% de niños, cuenta con un 

nivel bajo, a diferencia de un 33% tiene un nivel alto de habilidades de afrontamiento, 

sin embargo, un 22% de los estudiantes presenta un nivel medio. En base a ello, se 

puede evidenciar que casi la totalidad de los niños no tienen un control de sus 
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emociones al enfrentarse a situaciones conflictivas, por lo que la mayoría suelen 

responder de manera impulsiva o agresiva, lo que puede llegar a generar sentimientos 

negativos que afecten el buen desempeño del estudiante, es por ello que es 

importante solucionar la problemática en esta institución de Huarmaca, ya que, de 18 

niños 14 de ellos no presentan niveles adecuados de habilidades de afrontamiento. 

En la dimensión regulación de emociones y sentimientos, se encontró que, de 

los 18 niños del nivel inicial, el 89% de ellos, se encuentra en un nivel bajo, escenario 

similar al 11% de estos menores representado por 2 de ellos que se encuentran en 

un nivel medio. No encontramos niños que cuenten con un nivel alto de regulación de 

emociones y sentimientos. Y es alarmante encontrar que la totalidad de niños que 

forma parte de la investigación no presentan niveles adecuados de regulación de 

emociones y sentimientos, esto conlleva en afirmar que los estudiantes no son 

empáticos, comprensivos y pacientes con sus compañeros cuando estos presentan 

algún tipo de conflicto, no aceptando incluso el fracaso ante una tarea, además les 

cuesta mantener la tranquilidad ante situaciones conflictivas. 

En la dimensión competencia para autogenerar emociones positivas, se 

encontró que de los 18 niños del nivel inicial de una institución educativa de 

Huarmaca, el 67% se encuentra en un nivel bajo, escenario similar al 33% que se 

encuentran en un nivel medio. En esta dimensión, no encontramos niños que cuenten 

con un nivel alto de competencias para autogenerar emociones positivas. Resultado 

que nos hace reflexionar ya que se encontró que la totalidad de niños del nivel inicial 

que forman parte de la investigación no presente niveles adecuados de competencias 

para autogenerar emociones positivas, lo que nos permite aseverar que los niños no 

ayudan a generar climas de respeto e integración en el aula, por lo tanto, es 

importante identificar este tipo de escenarios a fin de brindar soluciones oportunas y 

así tener niños felices. 



Objetivo específico 3: Diseño de la propuesta de estrategias lúdicas para autorregular emociones en niños del nivel inicial de una 
institución educativa pública de Huarmaca, 2024 
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Objetivo específico 4: Validación del programa 

Tabla 3.  

Validación de la propuesta por de V de Aiken 

N° CRITERIO 
EXPERTOS 

Suma 
(Si) 

V de 
Aiken Experto 

1 
Experto 

2 
Experto 

3 
Experto 

4 
Experto 

5 
Pertinencia con la investigación 

1 
Pertinencia con el problema, 
objetivos e hipótesis de 
investigación. 

1 1 1 1 1 5 1.00 

2 
Pertinencia con las variables y 
dimensiones. 

1 1 1 1 1 5 1.00 

3 
Pertinencia con las 
dimensiones e indicadores. 

1 1 1 1 1 5 1.00 

4 
Pertinencia con los principios 
de la redacción científica 
(propiedad y coherencia). 

1 1 1 1 1 5 1.00 

5 
Pertinencia con los 
fundamentos teóricos 

1 1 1 1 1 5 1.00 

6 
Pertinencia con la estructura de 
la investigación 

1 1 1 1 1 5 1.00 

7 
Pertinencia de la propuesta con 
el diagnóstico del problema 

1 1 1 1 1 5 1.00 

Pertinencia con la aplicación 

8 
Es aplicable al contexto de la 
investigación 

1 1 1 1 1 5 1.00 

9 
Soluciona el problema de la 
investigación 

1 1 1 1 1 5 1.00 

10 
Su aplicación es sostenible en 
el tiempo 

1 1 1 1 1 5 1.00 

11 Es viable en su aplicación 1 1 1 1 1 5 1.00 

12 
Es aplicable a otras 
instituciones con 
características similares 

1 1 1 1 1 5 1.00 

V de Aiken de la propuesta 1.00 

Nota. Validación por criterio de V de Aiken 

La validación de la propuesta se hizo por criterio de los juicios de expertos tanto 

psicólogos como educadores, donde evaluaron la aplicabilidad, contextualización y 

pertinencia del mismo, encontrándose un valor de Aiken de 1.00 lo que significa que 

el programa es validado y aplicable a la población en estudio.  
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IV. DISCUSIÓN

Se presenta la discusión en base al análisis de los resultados antecedentes y

las teorías de la presente investigación. Con respecto al primer objetivo específico, se 

muestra el nivel de autorregulación emocional en los niños del nivel inicial, los cuales 

se encuentran en un nivel bajo con un 45%, que aún no han logrado tener una mayor 

capacidad para lograr gestionar sus emociones de manera adecuada, por lo que 

presentan comportamientos inadecuados como; incumplir acuerdos de convivencia, 

resolver conflictos mediante golpes, o llanto, así como también, les cuesta compartir 

con sus pares ocasionando un ambiente escolar poco saludable. Sin embargo, estos 

resultados no solo se dan en esta investigación, sino que también existen otras 

investigaciones, que concuerdan como; Cerna (2024) en Chiclayo, obtuvo resultados 

similares a lo nuestro, demostrando que existe un 68% de niños que se encuentran 

en inicio de autorregular sus emociones, los cuales, presentan dificultades para 

cumplir los acuerdos propuestas en el aula, demostrando conductas agresivas.  

A su vez, se coincide con el estudio de Alvites (2023) realizado en Lima, donde 

analizó la autorregulación emocional en niños de 3 años, cuyos resultados 

demostraron que el 43,5% se encuentra en proceso, y el 30,4% en inicio, 

caracterizándose por tener dificultad para relacionarse con sus compañeros debido al 

actuar impulsivo frente a situaciones estresantes y la falta de tolerancia a ello. 

También, Córdova (2021) en su investigación tuvo resultados de la autorregulación 

emocional con un 65% de niños que se encontraban en el nivel medio, debido a que 

más de la mitad de la población estudiada vive en un entorno donde se le brinda 

experiencias que le ayudan poco a poco a mejorar sus estados emocionales y 

adaptarse a diversas situaciones.  

Sin embargo, no se asocia con el estudio de Milozzi y Marmo (2021) realizado 

en Argentina, debido a que no abarcó estadísticas descriptivas para conocer a detalle 

los problemas específicos que se asocian al contexto analizado y solo se basaron en 

una revisión documental, utilizando el método PRISMA para la búsqueda de las bases 

científicas en Scielo, Redalyc y Bvsalud, encontrando que la conexión entre el apego 

y la regulación emocional se manifiesta de manera satisfactoria durante las etapas de 

vida, determinándose así la existencia de un vacío en los conocimientos para futuros 

estudios. 
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Los resultados de la investigación, se fundamenta en el reporte obtenido de la 

OMS (2022) donde sustenta que las personas vienen padeciendo situaciones 

violentas en el entorno social, familiar y escolar, siendo la principal causa los 

trastornos emocionales, debido a que no tiene en buen manejo y control adecuado de 

sus emociones, las cuales se ve reflejado al momento de enfrentar situaciones 

conflictivas. Ante ello, Rashedi et al. (2021) señala que, la autorregulación en su 

mayoría implica el ser consiente de nuestros pensamientos, emociones y acciones, 

siendo capaces de ajustarlo según nuestra situación, especialmente cuando sentimos 

que queremos actuar de forma impulsiva. En tal sentido, se indica que la 

autorregulación engloba un proceso natural que permite a las personas regular su 

medio interno a fin de lograr un equilibrio espontáneo, lo que implica que tenga la 

capacidad de adaptarse a diversas situaciones sin tener que realizar algún esfuerzo 

para alcanzar metas establecidas. 

En relación al segundo objetivo específico, se presentan los resultados sobre 

el nivel de las dimensiones de autorregulación emocional en niños de preescolar, 

donde se encontró que, en la expresión emocional apropiada, el 39% de estudiantes 

presentan un nivel bajo, así como un nivel alto con el mismo porcentaje, seguido del 

22% que cuenta con un nivel medio. En la dimensión habilidades de afrontamiento el 

45% de niños, cuenta con un nivel bajo, a diferencia de un 22% de los estudiantes 

presenta un nivel medio. En la dimensión regulación de emociones y sentimientos, se 

encontró que de los 18 niños el 89% de ellos, se encuentra en un nivel bajo, escenario 

similar al 11% que se encuentran en un nivel medio. En la dimensión competencia 

para autogenerar emociones positivas, se encontró que el 67% se encuentra en un 

nivel bajo, seguido de un 33% que se encuentran en un nivel medio. 

Los señalado anteriormente no concuerdan con el estudio de Robles (2023) 

realizado en Huaral, quien tuvo como resultados en la dimensión emocional 

apropiada, que los estudiantes tenían un 51,9% en el nivel logrado, seguido de un 

25,9% en proceso y un 22,2% en inicio. En la dimensión, regulación de emociones y 

sentimientos, se obtuvo un 55,6% en logrado, a diferencia del 29,6% de estudiantes 

en el nivel inicio, y un 14,8% en proceso. Además, en habilidades de afrontamiento, 

hubo un 48,1% en proceso, resultado similar al 44,4% que se encontraban en inicio, 

a diferencia del 7,4% que estaba en logrado. De la misma forma, en la competencia 
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para autogenerar emociones positivas, se obtuvo un 88,9% en logrado, a diferencia 

de un 7,4% que estaba en inicio, seguido de un nivel medio con un 3,7%.  

Por tanto, al ser comparados con los resultados de cada dimensión del presente 

estudio, existe una diferencia significativa en cada uno de ello, siendo los porcentajes 

más altos en el nivel logrado. Esto quiere decir que, a más posibilidades de poder 

expresar nuestras emociones, el saber identificarlas y controlarlas, los niños tendrán 

mayor capacidad de poder adquirir una autorregulación emocional efectiva. De la 

misma forma, Alvites (2023) en su estudio en Lima, obtuvo resultados con respecto a 

la primera dimensión; expresión emocional apropiada, donde el 52,2% estaba en 

proceso y un 47,8% en logrado. En la dimensión regulación de emociones y 

sentimientos, hubo un 47,8% en proceso, mientras un 34,8% en logrado, así como en 

habilidades de afrontamiento, donde hubo un 60,9% de niños se encontraban en 

proceso, y un 30,4% en inicio. Asu vez, en la competencia para autogenerar 

emociones positivas, encontró como resultados un 39,1% en proceso así también 

como en logrado. Por lo tanto, existe discrepancia con los hallazgos del presente 

estudio ya que la totalidad de los estudiantes se encuentran en un nivel de proceso, 

lo que significa que a esta edad los niños están en pleno desarrollo de autorregular 

sus emociones.  

Por tanto, los resultados se fundamentan, citando a Bisquerra (2020) quien 

indica que la autorregulación emocional engloba cuatro dimensiones las cuales han 

sido tomadas y analizadas en los resultados del estudio, siendo fundamental ya que 

nos ayudan a tener un mayor conocimiento de cómo se encuentran los estudiantes en 

cada una de ellas, referentes en las investigaciones analizadas. A ello se 

complementa con la teoría de Goleman (1996, citado por Velásquez et al, 2023) el 

cual señala que la autorregulación emocional es uno de los componentes de la IE, que 

se caracteriza por poseer la capacidad de saber controlar las emociones de tal manera 

que la persona pueda solucionar los conflictos de manera positiva, demostrando 

empatía con los sentimientos de los demás. A su vez, menciona que la autorregulación 

emocional se logra siempre y cuando haya pasado por todo un proceso de desarrollo 

a lo largo del tiempo mediante la práctica y la enseñanza de estrategias que ayuden 

a desarrollar estas habilidades, por lo tanto, es responsabilidad de los padres y del 

maestro desarrollar esta capacidad desde una edad muy temprana.  
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Con respecto al resultado del tercer objetivo específico, sobre el diseño de la 

propuesta de estrategias lúdicas para autorregular emociones en los niños del nivel 

inicial, cuya finalidad es desarrollar en ellos la capacidad de poder gestionar sus 

emociones de manera adecuada y efectiva, logrando prevenir a futuro consecuencias 

a nivel socioemocional, social y académico. Además, a través de ello, los educandos 

tendrán la oportunidad de expresar sus emociones de manera divertida y en conjunto 

con sus compañeros.    

Los resultados concuerdan, con el estudio de Cerna (2024) quien propuso un 

programa de actividades recreativas para regular las emociones en los niños del nivel 

inicial, estableciendo que el programa es viable para perfeccionar la autorregulación 

emocional en los estudiantes de 5 años. Se coincidió también con Robles (2023) quien 

propuso un taller de títeres para desarrollar la autorregulación emocional, obteniendo 

como resultado en el pretest que un 66,7% se encontraba en nivel logrado, pero luego 

de la ejecución del taller, este porcentaje ascendió a un 81,5%. Determinando, que el 

taller es factible para fortalecer la autorregulación emocional. 

A la vez, se coincide con el estudio de Erazo y Game (2022) donde se propuso 

analizar diversas estrategias didácticas de educación emocional que fortalezcan las 

relaciones afectivas en estudiante de prescolar. Para ello, aplicó entrevistas, a padres 

y docentes, donde un 97% de padres dijo que las actividades lúdicas que utilizaban 

los docentes mejoran el comportamiento de sus hijos, por lo que confirma que, al 

implementar técnicas de educación emocional de forma lúdica, se logran que los 

estudiantes mejoren su participación y cambios de conducta.  

Sin embargo, Guanumen & Londoño (2020) en su investigación, tuvieron como 

fin evaluar el efecto que tuvo la ejecución de un programa de arte para la regulación 

emocional, para lo cual se aplicaron 2 sesiones al grupo experimental, siendo 

evaluado mediante la escala TMMS -24 tanto en el pre y post test, donde no se 

encontraron diferencias significativas entre ambos grupos. Por lo que, la intervención 

del taller basado en actividades artísticas es crucial en el proceso de autorregulación 

emocional, pero requiere de un mayor esfuerzo y de más sesiones para que haya 

resultados más efectivos.  

La teoría que fundamenta los resultados de la propuesta de investigación es la 

teoría sociocultural de Vygotsky (1924, citado por De Rosa, 2018) quien afirma que el 
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juego surge como una necesidad de fomentar la interacción con el entorno natural, 

siendo de carácter social, y a través de ello se representan situaciones que van más 

allá de los impulsos y de las pulsiones internas individuales. Lev Vygotsky, le da gran 

relevancia al juego en el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños ya que 

es una actividad independiente que permite a los niños descubrir y explorar el entorno 

que les rodea. Y es a través de ello que aprenden a comunicarse, negociar y resolver 

problemas.  

Por último, se tiene el resultado del cuarto objetivo específico, sobre la 

validación por juicio de experto del programa de estrategias lúdicas para autorregular 

emociones en niños del nivel inicial, siendo cinco los profesionales que evaluaron, la 

pertinencia, aplicabilidad y contextualización del mismo, encontrándose un valor de 

Aiken de 1.00 lo que significa que el programa es válido y aplicable, bajo la percepción 

y evaluación de psicólogos y educadores con grados académicos de maestros y 

doctores.  

Por lo tanto, para que la propuesta sea efectiva y válida, es necesario que cuente 

con la aprobación de profesionales especializados en el área de psicología y 

pedagogía, ya que ello, garantizará la calidad de las diferentes actividades 

planificadas para potenciar la autorregulación emocional en los estudiantes del nivel 

inicial. A su vez, dicha propuesta se ofrecerá a la institución educativa como una 

alternativa para abordar el problema identificado. 
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V. CONCLUSIONES

1. Se identificó que el nivel de la autorregulación emocional en los niños del nivel

inicial de una institución educativa de Huarmaca, es bajo con 45%, por lo que

presentan dificultades para controlar e identificar sus emociones, mientras que

un 33% presentó un nivel medio, por lo tanto, existen falencias que no permiten

a los estudiantes tener un mejor control sobre sus emociones.

2. Se analizó que el nivel donde los estudiantes presentan mayor dificultad, es la

dimensión de regulación de emociones y sentimientos representada por un

89% lo que significa que existe poca tolerancia en situaciones de conflicto, poca

atención y calma, no aceptan el fracaso; como también existen problemas en

la dimensión de competencia para autogenerar emociones positivas con un

67% dado que los estudiantes carecen de expresiones para generar ánimo,

clima de respeto, preocupación por los demás; cabe señalar que existen otras

dos dimensiones más que deben ser igualmente trabajadas para poder tener

resultados efectivos respecto a la autorregulación emocional.

3. Se diseñó un programa de estrategias lúdicas para autorregular emociones en

niños del nivel inicial, considerando los niveles deficientes y teniendo como

propósito, desarrollar la capacidad de poder gestionar sus emociones de

manera adecuada, logrando prevenir que a futuro los niños puedan sufrir

consecuencias a nivel socioemocional, social y académico. Además, a través

de las actividades lúdicas, los niños tendrán la oportunidad de expresar sus

emociones de manera divertida y recreativa.

4. Se validó la propuesta de estrategias lúdicas para autorregular emociones en

niños del nivel inicial, mediante cinco expertos, entre ellos psicólogos y

educadores con grados académicos de maestros y doctores que evaluaron, la

pertinencia, aplicabilidad y contextualización del mismo, encontrándose un

valor de Aiken de 1.00, significando que es viable la aplicación de la propuesta.

5. Se logró proponer un programa de estrategias lúdicas para la autorregulación

emocional en estudiantes del nivel inicial, siendo una alternativa para que los

niños reconozcan, expresen y gestionen sus emociones de manera efectiva,

facilitando un ambiente escolar armonioso y favorable para el aprendizaje.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Al director de una institución educativa pública de Huarmaca, poner en marcha

programas estructurados alineados a la educación socioemocional dentro del

currículo escolar, que se encuentren enfocados en maximizar las habilidades

sobre todo de autorregulación.

2. Al director de una institución educativa de Huarmaca gestionar capacitaciones

a los docentes, como también solicitar profesionales de salud en psicología

para diseñar las actividades y tareas que se necesitan para fortalecer sobre

todo las dimensiones de regulación de emociones, sentimientos y

competencias para autogenerar emociones positivas.

3. A las docentes de una institución educativa de Huarmaca considerar como

referencia el diseño de la propuesta planteada en la investigación para la

autorregulación emocional las cuales abarquen estrategias lúdicas, talleres y

evaluaciones continuas para desarrollar en los estudiantes capacidades y

habilidades de solución de conflictos, liderazgo, solidaridad, trabajo

colaborativo, etc.

4. A los padres de familia de los estudiantes de una institución educativa de

Huarmaca, deben involucrarse con todas las actividades que gestiona la I.E.

para que puedan conocer el panorama actual de sus hijos y así poder mejorar

el clima escolar, convivencia y reducción de conflictos.

5. A futuras investigaciones que tengan como finalidad proponer estrategias para

el fortalecimiento de la autorregulación emocional, considerar emplear un

diagnostico situacional bajo diversos instrumentos y técnicas, para que así sea

efectivo el plan que proponen, a la vez, deben considerar la evaluación de

expertos para determinar su viabilidad.
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES Ítems Escala de 

medición 

Variable 

independiente: 

Estrategias 

lúdicas  

Son técnicas o 
herramientas que se 
basan en el juego y se 
utilizan para hacer más 
interactiva y participativa 
la enseñanza- 
aprendizaje, 
promoviendo el 
desarrollo de habilidades 
cognitivas, emocionales 
y sociales (Macedo, 
2023). 

La propuesta de 
estrategias lúdicas, 
constará de 10 
actividades, teniendo en 
cuenta sus dimensiones; 
recreativa, social y 
pedagógica, e indicadores 
que van a permitir en los 
niños autorregular sus 
emociones de manera 
adecuada. Duración de 
cada actividad: 45 minutos. 

Recreativa • Dramatización

• Actividades
pasivas

• Actividades
cooperativas

Social • Habilidades
sociales

• Desarrollo
corporal

• Comunicación

Pedagógica • Rol del educador

• Selección de los
materiales

Variable 

dependiente:  

Autorregulación 

emocional 

La autorregulación 
emocional, es la 
capacidad que tiene la 
persona para controlar 
sus emociones y saber 
expresarlas de 
manera adecuada, 
basándose en el 
reconocimiento de sus 
propios sentimientos 
(Bisquerra, 2020) 

Se aplicará la técnica de 
observación, mediante 
una lista de cotejo para 
evaluar la 
autorregulación 
emocional, conformada 
por 20 ítems, dividida en 
4 dimensiones;  

Expresión 
emocional 
apropiada  

• Expresión de
emociones

• Estado de ánimo

1, 2, 3, 4, 5 Escala 
nominal 

Dicotómica 
SI=1 

NO=0 
En inicio 

(0-6) 
Proceso 
(7-13) 

Logrado 
(14-20) 

Regulación de las 
emociones y los 
sentimientos 

• Regulación
emocional

• Emociones

6, 7, 8, 9, 10 

Habilidades de 
afrontamiento 

• Enfrentarse a
cambios

• Conflictos

• Tolerancia

11, 12, 13, 14, 
15 

Competencia de 
autogenerar 
emociones positivas 

• Crear emociones
positivas

• Toma de
conciencia de sus
emociones

16, 17, 18, 19, 
20 



Matriz de consistencia 

Título de la tesis: Estrategias lúdicas para autorregular emociones en niños del nivel inicial de una institución educativa pública de 

Huarmaca, 2024 

FORMULACIÓN DEL 
PROBLEMA 

OBJETIVOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES POBLACIÓN 
Y MUESTRA 

ENFOQUE / NIVEL (ALCANCE) / 
DISEÑO  

TÉCNICA / 
INSTRUMENTO 

Problema Principal: Objetivo Principal: Las 
estrategas 

lúdicas 
ayudarán a 
autorregula

r las 
emociones 
en niños 
del nivel 
inicial de 

una 
institución 
educativa 
pública de 
Huarmaca. 

V.I.:
Estrategias 

lúdicas 
Unidad de 
Análisis: 

Estudiantes 
del nivel 
inicial 

Población:  

18 
estudiantes 
del nivel 
inicial de una 
institución 
educativa. 

Muestra: 

18 niños 

Enfoque: Cuantitativo 

Tipo: Básica 

Diseño: No experimental- 
transversal 

Nivel o alcance: Propositivo 

Esquema: 

M D  P 

 T 

Donde: 

M: Estudiantes del nivel inicial de 
una institución educativa 

D: Diagnóstico 
T: Teorías 
P: Propuesta 

Técnica: 
observación 

Instrumento: 
Lista de cotejo

Métodos de 
Análisis de 
Investigación:   
Cuantitativa  

¿Cómo un programa de 
estrategias lúdicas 
ayuda a autorregular 
emociones en 
estudiantes del nivel 
inicial de una institución 
educativa pública de 
Huarmaca, 2024? 

Proponer un programa de 
estrategias lúdicas para 
autorregular emociones en 
niños del nivel inicial de una 
institución educativa publica de 
Huarmaca. 

Problemas 
específicos: 

¿Cuáles son los niveles 
de autorregulación 
emocional en los 
estudiantes del nivel 
inicial? 

¿Qué se debe hacer 
para autorregular las 
emociones en los niños 
del nivel inicial? 

¿Las estrategias lúdicas 
para autorregular 
emociones en 
estudiantes del nivel 
inicial, será validado? 

Objetivos Específicos: 

Identificar los niveles de 
autorregulación emocional en 
los niños del nivel inicial de una 
institución educativa de 
Huarmaca. 

Analizar las dimensiones de la 
autorregulación emocional en 
niños del nivel inicial. 

Diseñar el programa de 
estrategias lúdicas para 
autorregular las emociones en 
niños del nivel inicial. 

Validar el programa de 
estrategias lúdicas para 
autorregular emociones en los 
niños del nivel inicial a través 
de juicio de expertos. 

V.D.:
Autorregulaci
ón emocional 



Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

LISTA DE COTEJO PARA AUTORREGULAR EMOCIONES EN NIÑOS DEL 

NIVEL INICIAL 

INSTRUCCIONES: Estimada docente, lea detenidamente cada uno de los ítems y 

marca la respuesta entre SI o NO, según la situación real de cada estudiante.  

DATOS INFORMATIVOS DEL NIÑO (A) 

GÉNERO: MASCULINO FEMENINO EDAD: 

A continuación, se presentan la escala valorativa, sabiendo que SI; tiene un valor de 

1 y NO de 0.  

N° ITEMS VALORACIÓN 

EXPRESION EMOCIONAL APROPIADA SI NO 

1 Identifica emociones como la alegría, tristeza, ira en diversos 
escenarios 

2 Expresa sus emociones mediante gestos, movimientos, 
señas, etc.  

3 Demuestra sin dificultad las emociones que está sintiendo. 

4 Reconoce emociones como; alegría, tristeza y enojo en sus 
compañeros.  

5 Demuestra interés en participar en diversas actividades de 
aula con sus compañeros.   

REGULACION DE EMOCIONES Y SENTIMIENTOS 

6 Es tolerante con sus compañeros ante una situación de 
conflicto. 

7 Se alegra o se mantiene tranquilo cuando algo le sale mal. 

8 Se mantiene atento durante una conversación con sus 
compañeros. 

9 Acepta el fracaso de alguna tarea siendo consciente de ello. 

10 Mantiene la calma ante alguna dificultad que se le presente. 

HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO 



11 Expresa la emoción que le genera una situación de conflicto. 

12 Reacciona de manera asertiva cuando es molestado por 
algún compañero. 

13 Ante una situación conflictiva, tiende a buscar soluciones. 

14 Acepta retos, desafíos o cambios sin molestarse, ni llorar. 

15 Utiliza expresiones como; por favor, gracias, disculpa cuando 
es necesario.   

COMPETENCIA PARA AUTOGENERAR EMOCIONES POSITIVAS 

16 Expresa palabras de ánimo a sus compañeros 

17 Ayuda a generar un clima de respeto en el aula 

18 Celebra los logros de los demás. 

19 Apoya a sus compañeros cuando lo necesitan. 

20 Le preocupa ver a sus compañeros en una situación de 
conflicto.   

Fuente: Elaborado por Robles (2023) y adaptado por Sandoval (2024) 

FICHA TÉCNICA  

Nombre Original:  Lista de cotejo de autorregulación emocional para niños 
del nivel inicial 

Autor:      Sandoval Bances, Valeria 

Procedencia:       Chiclayo- Perú 

Administración:   Individual 

Formas:      Completa 

Duración:      Toda una jornada pedagógica. 

Aplicación:      Niños del nivel inicial 

Puntuación:      Calificación computarizada 

Significación:     Evaluación de la autorregulación emocional 

Usos:      Educacional, clínico y en la investigación. 

Materiales:      Manual y ficha de observación de forma completa para 
niños de preescolar. 



MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE LA LISTA DE COTEJO DE 

AUTORREGULACIÓN EMOCIONAL EN NIÑOS DEL NIVEL INICIAL 

INTERPRETACIÓN Y USO 

La presente lista de cotejo está elaborada con la finalidad de medir los niveles de 

autorregulación emocional en niños del nivel inicial, teniendo en cuenta la teoría de 

Bisquerra (2020) quien define a la autorregulación emocional como, la habilidad que 

tiene una persona para regular sus emociones y saber expresarlas de manera 

adecuada, basándose en el reconocimiento de sus propios sentimientos, a la vez, 

implica reconocer la relación entre la emoción, el pensamiento y la conducta, y el 

poseer técnicas efectivas para afrontar situaciones emocionales. Para el autor existen 

cuatro dimensiones que influyen en la regulación emocional:  

La expresión emocional apropiada; que es la capacidad que tiene la persona para 

mostrar de manera adecuada sus emociones, sabiendo que el estado interno no 

siempre tiene que reflejarse en el exterior tanto en sí mismo y en los otros. Implica 

también tener en cuenta como nuestra expresión emocional puede afectar a los 

demás y ser consciente de esto en nuestras interacciones con ellos. Además, incluye 

el hábito de considerar a los demás en nuestras relaciones interpersonales. 

La regulación de emociones y sentimientos; significa reconocer lo importante que 

es saber controlar nuestras emociones, como la impulsividad, ira, así como tener la 

capacidad de manejar la frustración para no caer en emociones negativas. También, 

implica el ser perseverante para alcanzar las metas sin importar los obstáculos, y 

tener la habilidad de postergar las recompensas a largo plazo. 

Las habilidades de afrontamiento; es la habilidad de poder adaptarse a situaciones 

desafiantes y a conflictos, así como a la habilidad de manejar las emociones que estas 

provocan, lo que incluye el uso de técnicas de autocontrol para manejar, aceptar y 

soportar la intensidad y duración de las emociones.  

Competencia de autogenerar emociones positivas; se refiere a la capacidad de 

crear de manera voluntaria y consciente sentimientos agradables como la alegría, el 

amor, el buen humor y la gratificación personal, lo cual conlleva a disfrutar plenamente 

de la vida. Así como también, el ser consciente de las emociones que uno requiere 

para tener una mayor felicidad y bienestar. 

ADMINISTRACIÓN 

Para su aplicación, la lista de cotejo debe ser utilizada para medir los niveles de 

autorregulación emocional, utilizando las dimensiones propuestas por Bisquerra 

(2020). Para ello, la docente durante su labor pedagógica, deberá elegir el momento 

adecuado donde se pueda observar la mayor participación de los niños en diferentes 



situaciones, para recoger la información que le servirá para el llenado correcto del 

instrumento. Empezará colocando los datos del niño o niña a observar, y en seguida 

empezará a marcar la alternativa propuesta en la lista de cotejo, donde SI, es 1 y NO 

es 0. Para ello, se han planteados 4 ítems por cada una de las 4 dimensiones, siendo 

un total de 20 ítems con medición dicotómica. 

CALIFICACIÓN  

Para la calificación de la lista de cotejo será de la siguiente manera: 

• Se debe colocar una (X) dentro del recuadro de valoración determinando así

la respuesta, según lo observado en el niño (a).

• Se otorgan los puntajes por cada dimensión donde de 0-6 está en inicio, 7-13

en proceso y 14-20 en logrado.

• El resultado se ubica en la tabla de calificación y se determina el nivel de

autorregulación emocional y de las dimensiones en las que se encuentra el

estudiante.

PUNTUACIÓN  

Para la puntuación se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Los ítems del 1 al 20 obtendrán un puntaje mínimo de 0 puntos y un máximo de 20 

puntos. Asimismo, al obtenerse el puntaje total se podrá definir el nivel de 

autorregulación emocional en el que se encuentra el niño (a) del nivel inicial.  

 Anexo 3. Ficha de validación de instrumento para la recolección de datos 

ESCALA 

VALORATIV

A 

DIMENSIONES VARIABLE 

5 5 5 5 20 

Expresión 

emociona

l 

apropiada 

Regulación 

de 

emociones 

y 

sentimiento

s 

Habilidades 

de 

afrontamient

o 

Competenci

a para 

autogenerar 

emociones 

positivas 

AUTORREGULACIO

N EMOCIONAL 

INICIO - - - - 0 - 6 

PROCESO - - - - 7 – 13 

LOGRADO - - - - 14 - 20 



Experto 1 





 
 

 

 

 





Experto 2 



 
 

 

 

 





Experto 3 



 
 

 

 

 



 
 

  



Experto 4 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



Experto 5 



 
 

 

 

 



 
 

  



Confiabilidad del instrumento 



 
 

Anexo 4. Resultados de análisis de consistencia interna  

Validez por juicio de expertos por V de Aiken 

 

 

 

 

 

  

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

ítem 1 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 1 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 2 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 2 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 3 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 3 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 4 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 4 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 5 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 5 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 6 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 6 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 7 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 7 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 8 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 8 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 9 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 9 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 10 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 10 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 11 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 11 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 12 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 12 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 13 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 13 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 14 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 14 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 15 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 15 1 1 1 1 1 5 1.0

1.00 1.00

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5

ítem 1 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 1 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 2 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 2 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 3 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 3 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 4 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 4 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 5 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 5 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 6 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 6 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 7 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 7 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 8 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 8 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 9 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 9 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 10 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 10 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 11 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 11 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 12 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 12 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 13 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 13 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 14 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 14 1 1 1 1 1 5 1.0

ítem 15 1 1 1 1 1 5 1.0 ítem 15 1 1 1 1 1 5 1.0

1.00 1.00

Ítem
COHERENCIA

SUFICIENCIA
Ítem

Ítem

Suma 

(Si)
Ítem

Suma 

(Si)

V de 

Aiken

V de Aiken del criterio

Suma 

(Si)

V de 

Aiken

V de Aiken del criterio

Suma 

(Si)
V de Aiken

RELEVANCIA

CLARIDAD

V de Aiken

V de Aiken del criterio

V de Aiken del criterio

1.00V de Aiken del instrumento



Anexo 5. Consentimiento informado UCV 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: “Estrategias lúdicas para autorregular emociones en 

niños del nivel inicial de una institución educativa pública de Huarmaca, 2024” 

Investigador: Sandoval Bances, Valeria  

Propósito del estudio  

Estamos invitando a su hijo(a) a participar en la investigación titulada: “Estrategias 

lúdicas para autorregular emociones en niños del nivel inicial de una institución 

educativa pública de Huarmaca, 2024”, cuyo objetivo es; proponer un programa de 

estrategias lúdicas para autorregular emociones en niños del nivel inicial de una 

institución educativa pública de Huarmaca, 2024. 

Esta investigación es desarrollada por la estudiante de posgrado de la Maestría en 

Psicología Educativa de la Universidad Cesar Vallejo del campus Chiclayo, aprobado 

por la autoridad correspondiente de la Universidad y con el permiso de la I.E. 15251. 

Consentimiento  

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo que mi menor hijo 

(a) participe en la investigación.

Nombres y apellidos: 

……………………………………………………………………………………. 

Firma 

DNI: 

Fecha: 



Anexo 7. Análisis complementario 

Tabla 2 

Nivel de expresión emocional apropiada en niños del nivel inicial de una institución 

educativa de Huarmaca 

Expresión emocional apropiada fi % 

Alto 7 39% 

Medio 4 22% 

Bajo 7 39% 

Total 18 100% 

Nota: Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

El presente resultado muestra el análisis de la dimensión expresión emocional de la 

autorregulación emocional en niños del nivel inicial de una institución educativa de 

Huarmaca, en donde se encontró que el 39% de niños representado por 7 de ellos, 

presenta un nivel bajo, seguido del 22% que equivale a 4 niños, que cuenta con un 

nivel medio, así mismo, el 39% de los 18 menores tiene un nivel alto de expresión 

emocional apropiada. 

Se tiene un número considerable de niños con niveles bajo y medio de expresión 

emocional apropiada, por lo que es preocupante encontrar que, de un grupo de 18 

menores 11 de ellos cuentan con problemas de reconocer y expresar sus emociones, 

teniendo incluso dificultades para integrarse con sus pares en diversas actividades, 

por lo tanto, se debe corregir a corto plazo para que a futuro no afecte su desempeño 

académico, social y emocional.  



Tabla 3 

Nivel de habilidades de afrontamiento en niños del nivel inicial de una institución 

educativa de Huarmaca 

Habilidades de afrontamiento fi % 

Alto 6 33% 

Medio 4 22% 

Bajo 8 44% 

Total 18 100% 

Nota: Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

Se puede observar que, en su mayoría, siendo el 44% que equivale a 8 estudiantes 

del nivel inicial de una institución educativa de Huarmaca, cuenta con un nivel bajo de 

habilidades de afrontamiento, un 22% que se ve representado en 4 niños cuenta con 

un nivel medio, a diferencia de un 33% que son 6 niños los cuales tienen un nivel alto 

de habilidades de afrontamiento. 

Se entiende por habilidades de afrontamiento la expresión de emociones en espacios 

de conflicto, las reacciones impulsivas y agresivas que pueda tener el menor bajo 

ciertos estímulos, que al no manejarse en su momento llegan a generarse 

sentimientos negativos que afecte el buen desempeño del estudiante, es por ello que 

es importante solucionar la problemática en esta institución de Huarmaca, ya que, de 

18 niños 14 de ellos no presentan niveles adecuados de habilidades de afrontamiento. 



Tabla 4 

Nivel de regulación de emociones y sentimientos en niños del nivel inicial de una 
institución educativa de Huarmaca 

Regulación de emociones y sentimientos fi % 

Medio 2 11% 

Bajo 16 89% 

Total 18 100% 

Nota: Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

En la dimensión regulación de emociones y sentimientos, se encontró que de los 18 

niños del nivel inicial de una institución educativa de Huarmaca, el 89% (16 niños) se 

encuentra en un nivel bajo, escenario similar al 11% menores representado por 2 de 

ellos que se encuentran en un nivel medio. No encontramos niños que cuenten con 

un nivel alto de regulación de emociones y sentimientos. 

Es un resultado preocupante encontrar que la totalidad de niños del nivel inicial de la 

institución educativa de Huarmaca que forma parte de la investigación no presente 

niveles adecuados de regulación de emociones y sentimientos, esto conlleva en 

afirmar que los menores de esta institución no son comprensivos, pacientes y atentos 

con sus compañeros cuando presentan algún tipo de conflicto, no aceptando incluso 

el fracaso o manteniendo la tranquilidad ante situaciones conflictivas, aspecto 

alarmante que se debe brindar solución oportuna para evitar consecuencias futuras 

en el desarrollo académico y social del menor. 



Tabla 5 

Nivel de competencia para autogenerar emociones positivas en niños del nivel inicial 

de una institución educativa de Huarmaca 

Competencia para autogenerar 

emociones positivas 
fi % 

Medio 6 33% 

Bajo 12 67% 

Total 18 100% 

Nota: Resultados de la lista de cotejo de autorregulación emocional 

En la dimensión competencia para autogenerar emociones positivas, se encontró que 

de los 18 niños del nivel inicial de una institución educativa de Huarmaca, el 67% 

representado por 12 estudiantes se encuentra en un nivel bajo, escenario similar al 

33% de estos menores representado por 6 de ellos que se encuentran en un nivel 

medio. No encontramos niños que cuenten con un nivel alto de competencias para 

autogenerar emociones positivas. 

Resultado que nos hace reflexionar ya que se encontró que la totalidad de niños del 

nivel inicial de la institución educativa de Huarmaca que forma parte de la 

investigación no presente niveles adecuados de competencias para autogenerar 

emociones positivas, lo que nos permite afirmar que son muchos los niños que no 

ayudan a generar climas de respeto e integración en el aula, como expresar palabras 

de ánimo y ayuda para con sus compañeros. Es importante identificar este tipo de 

escenarios a fin de brindar soluciones oportunas y así tener niños felices. 



Anexo 8. Propuesta  

Título de la propuesta 

Programa de estrategias lúdicas para autorregular emociones en niños del nivel inicial 

de una institución educativa pública de Huarmaca, 2024  

Justificación 

La propuesta de actividades lúdicas, tiene como finalidad, desarrollar en los niños la 

capacidad de poder gestionar sus emociones de manera adecuada y saludable, ante 

diversas situaciones que puedan experimentar en su quehacer diario, logrando 

prevenir que a futuro los niños puedan sufrir consecuencias a nivel socioemocional, 

social y académico. Además, a través de las actividades lúdicas, los niños tendrán la 

oportunidad de expresar sus emociones de manera divertida y recreativa. 

Fundamentos teóricos 

La presente propuesta se diseña tomando como base la teoría de Piaget (1956) y la 

teoría sociocultural de Vygotsky (1924) los cuales coinciden en que el juego es una 

actividad indispensable y esencial en el desarrollo cognitivo, social y emocional en la 

edad infantil, ya que les permite descubrir y experimentar el medio que les rodea, lo 

que ayuda a fortalecer sus habilidades cognitivas, como el pensamiento abstracto, la 

lógica y la capacidad de dar solución a los problemas y el poder adaptarse a nuevas 

situaciones. Asimismo, el juego va a permitir en los niños adquirir habilidades sociales 

al interactuar con sus pares y el poder compartir, negociar y comunicarse de manera 

asertiva, siento todo ello importante para su desarrollo emocional. 

Asimismo, con respecto a la autorregulación emocional, Goleman (1996) señala a la 

autorregulación como uno de los componentes de la inteligencia emocional, quien la 

define como la capacidad que tiene la persona para saber controlar y regular sus 

emociones de forma consciente, asertiva, siendo fundamental para su desarrollo 

personal y bienestar. 



Objetivos 

Objetivo general: 

Mejorar la autorregulación emocional en los estudiantes de nivel inicial de una 

institución educativa publica de Huarmaca, mediante el programa de estrategias 

lúdicas.  

Objetivos específicos: 

Considerar a las dimensiones y su nivel actual bajo en el que se encuentran los 

estudiantes del nivel inicial con respecto a su autorregulación emocional.  

Elaborar el programa mediante sesiones de aprendizaje basadas en estrategias 

lúdicas para mejorar la autorregulación emocional.  

Validar el programa de estrategias lúdicas por juicio de expertos. 

Diseño de la propuesta  



 
 

 



Descripción de la propuesta 

El programa de estrategias lúdicas se diseñó con la finalidad de mejorar la 

autorregulación emocional en los estudiantes del nivel inicial de una institución 

educativa, pública de Huarmaca, la cual será desarrollada a través de diversas 

actividades de aprendizaje como; juego de roles, de expresión emocional, de 

relajación, de cooperación y de reconocimiento emocional. Las actividades seguirán 

un proceso como es, inicio, desarrollo y cierre, con una duración aproximada de 30 a 

45 minutos y todo ello orientado a fortalecer las dimensiones donde los niños tienen 

mayores dificultades, siendo evaluadas mediante una lista de cotejo.  

Cronograma de ejecución de las actividades 

N° ACTIVIDADES 
SEMANAS 

1 2 3 4 5 

1 
“Conociendo las 

emociones” 
X 

2 
“Aprendiendo a regular 

mis emociones” 
X 

3 “Circuito motor” X 

4 
Jugamos a dramatizar 

las emociones” 
X 

5 
“El show de las 

emociones” 
X 



Presupuesto de la propuesta 

Equipos y bienes 

Nombre del 

bien a ser 

adquirido 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario (U) 
Cantidad (Q) 

Costo total 

(U*Q) 

Laptop Unidad 3200 1 3200 

Impresora Unidad 850 1 850 

Total 4.050 

Pasajes y viáticos 

Descripción 
Unidad de 

medida 

Costo 

unitario (U) 
Cantidad (Q) 

Costo total 

(U*Q) 

Pasajes 1 20 6 120 

Total 120 

Materiales e insumos 

Nombre del 

material o 

insumo 

Unidad de 

medida 

Costo 

unitario (U) 
Cantidad (Q) 

Costo total 

(U*Q) 

Tinta para 

impresora 
Cartucho 40 4 160 

Papel bond Paquete 18 1 18 

Internet s/ 40 2 80 

Parlante s/ 45 1 45 

Caja sorpresa s/ 5 1 5 

Pelotas de 

plástico 

s/ 
1 18 18 

Conos s/ 5 18 90 

Ula, ula s/ 5 18 90 

Cartulina s/ 1 6 6 

Total 512 



 
 

Estrategias metodológicas  

N° ACTIVIDAD PROPÓSITO DIMENSIÓN RECURSOS TIEMPO 

1 “Conociendo 

las 

emociones” 

Reconocer las 

emociones en sí 

mismos y en los 

demás. 

Regulación 

de emociones 

y 

sentimientos 

Canción: “cajita 

de sorpresa” 

Caja sorpresa 

Pelotas de 

plástico 

Dado, 

Imágenes 

Papel bond, 

Lápices, 

Crayolas  

30 

minutos 

2 “Aprendiendo 

a regular mis 

emociones” 

Desarrollar la 

expresión y a 

regulación de 

sus emociones 

de manera 

saludable. 

Regulación 

de emociones 

y 

sentimientos 

Música  

https://www.you

tube.com/watch

?v=nBEceoPO7

j0&t=414s 

Parlante, 

Imagen  

40 

minutos 

3 “Circuito 

motor” 

Desarrollar la 

capacidad de 

crear y expresar 

emociones 

positivas. 

Competencia 

para 

autogenerar 

emociones 

positivas 

conos, latas, ula 

ula, pelota, 

colchoneta y 

bloques de 

psicomotricidad 

música, 

parlante, papel 

bond, lápices, 

crayolas 

45 

minutos 

4 “Jugamos a 

dramatizar 

las 

emociones” 

Desarrollar la 

capacidad de 

controlar sus 

emociones en 

Habilidad de 

afrontamiento 

Caja  

Sombrero 

Capa de tela 

Varita 

45 

minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=nBEceoPO7j0&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=nBEceoPO7j0&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=nBEceoPO7j0&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=nBEceoPO7j0&t=414s


 
 

situaciones 

desafiantes. 

5 “El show de 

las 

emociones” 

Fortalecer la 

capacidad de 

poder expresar 

emociones 

positivas. 

Expresión 

emocional 

apropiada 

Canción; palo 

palito palo 

Gorritos, 

Cartulina  

Música, Usb 

Parlante  

40 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sesiones de aprendizaje 

ACTIVIDAD N° 1 “Conociendo las emociones” 

PROPÓSITO Que los niños y las niñas reconozcan sus emociones en sí 

mismos y en los demás.  

DIMENSIÓN Regulación de 

emociones y 

sentimientos 

EDAD 3 años 

TIEMPO 30 minutos 

ÁREA Personal social 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO CRITERIO 

Construye su 

identidad 

- Se valora a sí

mismo.

- Autorregula

sus

emociones.

Expresa sus emociones; utiliza para ello 

gestos, movimientos corporales y 

palabras. Identifica sus emociones y las 

que observa en los demás cuando el 

adulto las nombra. 

Capacidad de 

identificar y 

expresar sus 

emociones y la de 

los demás de 

forma adecuada. 

Momentos Secuencia didáctica Materiales 
Instrum. de 

evaluación 

Inicio 

Se empieza motivando a los niños 

mediante una caja sorpresa, donde ellos 

tendrán que descubrir lo que hay en su 

interior. Juntos cantan: “cajita de 

sorpresa” 

Cajita de sorpresa, 

tenemos para ti, 

de todo un regalo 

un mundo de color, 

ya lo vas abrir, 

la sorpresa está por salir (bis) 

Canción: 

“cajita de 

sorpresa” 

(Szusterman, 

2011) 

Caja 

sorpresa 

Pelotas de 

plástico 

Dado 

Lista de 

cotejo 



los niños descubren lo que hay dentro de 

la caja sorpresa, y se les invita a 

mencionar la emoción que observan en 

cada una de las pelotas de plástico, 

como: alegría, enojo, tristeza, miedo, etc. 

Se les dice que hoy vamos a jugar a 

descubrir las emociones. Se pregunta: 

¿Qué serán las emociones? ¿conocen a 

las emociones? ¿Qué emociones 

reconocen en las pelotas? ¿Cómo se 

llaman? Escuchamos sus respuestas 

Imágenes 

Papel bond 

Lápices 

Crayolas  

Desarrollo 

Luego, la maestra, presenta un dado 

gigante, en el cual cada uno de sus lados 

contiene una lámina con diversas 

situaciones vivenciales que generan 

emociones. Los niños tendrán de 

expresar con gestos, movimientos, etc, 

las emociones que les genera dicha 

situación y a la vez describan en qué 

momento sienten aquella emoción.  

Los niños junto a la docente proponen 

reglas que deben de cumplir para realizar 

el juego.  

Primero, los niños lanzan el dado, 

respetando los turnos, luego describen 

verbalmente lo que observan en la 

lámina. Expresan la emoción que les 

genera dicha situación y mencionan en 

qué circunstancia o momento han vivido 

o sentido aquella emoción.

Después de haber culminado el juego, la 

docente explica de manera sencilla a los 

niños lo importante que es reconocer y 



 
 

expresar nuestras emociones para 

sentirnos bien con uno mismo y con los 

demás. Los niños dibujan lo que han 

realizado y expresan como se han 

sentido durante la actividad. 

Finalmente, los niños se comprometen a 

expresar sus emociones de manera 

adecuada.  

Cierre 

Preguntamos:  

¿Qué les pareció la actividad de hoy? 

¿Cómo se han sentido? ¿les ha gustado? 

¿Por qué? ¿todos han participado? ¿les 

pareció fácil o difícil?  

 

 

ACTIVIDAD N° 2 “Aprendiendo a regular mis emociones” 

PROPÓSITO Que los niños y las niñas aprendan a expresar y a regular sus 

emociones de manera saludable. 

DIMENSIÓN Regulación de 

emociones y 

sentimientos 

EDAD 5 años 

TIEMPO 40 minutos 

ÁREA  Personal social 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO CRITERIO 

Construye su 

identidad 

- Se valora a sí 

mismo. 

- Autorregula 

sus 

emociones. 

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales e 

identifica las causas que las originan. 

Reconoce las emociones de los demás, y 

muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

Capacidad de 

identificar y 

expresar sus 

emociones y la de 

los demás 

mostrando 

empatía y 

comprensión. 



Momentos Secuencia didáctica Materiales 

Instrum. 

de 

evaluació

n 

Inicio 

La docente junto a los niños se reúne en 

asamblea para dar inicio a la actividad. 

Jugamos a “Simón manda”. Se les dice a los 

niños que deben representar la emoción que 

Simón manda, para ello escucharemos una 

música mientras representan cada emoción. 

Se elige de manera voluntaria a un niño o niña 

que quiera dar la orden. El niño o niña 

empieza diciendo: Simón manda a que se 

pongan felices y todos los niños empezarán a 

obedecer la orden y en seguida suena una 

música alegre. Luego dirá: Simón manda a 

que se pongan tristes, y sonará una música 

suave y así se hará con las demás emociones 

de enojo, miedo.  

Preguntamos: ¿Qué emociones hemos 

representado? ¿Cómo era la música de la 

emoción alegría? ¿Cómo era la música de la 

emoción tristeza?  

Se les dice a los niños que hoy vamos a 

aprender a reconocer nuestras emociones. 

Música 

“Las 

emociones 

a través 

de la 

música” 

(Campa, 

2021) 

Parlante 

Imagen 

Juego 

“Simón 

manda” 

(Moran, 

2022) 

Lista de 

cotejo 

Desarrollo 

Se forman grupos pequeños de 3 integrantes 

como máximo y eligen a su líder. La docente 

reparte a cada grupo una emoción en una 

imagen, donde los niños tendrán que pensar 

en una situación que les genere tal emoción y 

deben de representarla, para ello se les dará 

un tiempo determinado de 5 minutos para que 



piensen y puedan decidir como representar tal 

emoción. La docente brinda un 

acompañamiento permanente a los grupos, 

por si necesiten apoyo. Culminado el tiempo, 

se pide a los grupos salir al frente a 

representar la emoción que les tocó, por 

ejemplo; si les toco la emoción alegría, 

tendrán que actuar una situación que les 

genere esa emoción.  

Luego, los grupos intercambian las emociones 

(alegría, tristeza, enojo y miedo) para que así 

todos puedan llegar a representarlas.   

Después de haber participado todos los 

grupos, se les invita a reflexionar sobre lo 

realizado, donde se les preguntará: ¿Cómo se 

han sentido al actuar con la emoción tristeza, 

enojo, etc? ¿Qué pensaron en ese momento? 

y ¿de qué manera podrían controlar las 

emociones fuertes, como la ira, la tristeza?  

Finalmente, la docente menciona lo 

importante que es saber expresar y controlar 

nuestras emociones de forma positiva.  

Cierre 

Preguntamos: 

¿Qué les pareció la actividad de hoy? ¿Cómo 

se han sentido? ¿les ha gustado? ¿Por qué? 

¿todos han participado? ¿les pareció fácil o 

difícil representar las emociones? ¿Por qué?   

ACTIVIDAD N° 3 “Circuito motor” 

PROPÓSITO Que los niños y las niñas expresen emociones positivas. 

DIMENSIÓN Competencia para 

autogenerar 

emociones positivas 

EDAD  4 años 

TIEMPO 45 minutos 



ÁREA Psicomotricidad 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO CRITERIO 

Se desenvuelve de 

manera autónoma 

a través de su 

motricidad  

- Comprende su

cuerpo.

- Se expresa

corporalmente.

Realiza acciones y juegos de manera 

autónoma, como correr, saltar, trepar, 

rodar, deslizarse, hacer giros, patear y 

lanzar pelotas, etc. en los que expresa 

sus emociones explorando las 

posibilidades de su cuerpo con relación 

al espacio, la superficie y los objetos, 

regulando su fuerza, velocidad y con 

cierto control de su equilibrio. 

Expresa sus 

emociones al 

realizar diversos 

movimientos con 

su cuerpo.  

Momento

s 
Secuencia didáctica Materiales 

Instrum. de 

evaluación 

Inicio 

Nos dirigimos al patio y nos colocamos en 

asamblea para organizarnos con los niños 

sobre la actividad a desarrollar. Recordamos 

los acuerdos que deben tener en cuenta 

siempre. La docente presente los materiales 

que se van a utilizar durante el circuito 

(conos, latas, ula ula, pelota, colchoneta y 

bloques de psicomotricidad).  

conos, 

latas, ula 

ula, pelota, 

colchoneta 

y bloques 

de 

psicomotri

cidad 

música 

parlante 

papel bond 

lápices 

crayolas 

Lista de 

cotejo 

Desarrollo 

Se les explica a los niños en que consiste la 

actividad, para ello; primero pasan 

caminando de manera intercalada por los 

conos sin chocarlos, luego llegan a los ula 

ula y tendrán que pasar saltando hasta llegar 

a la colchoneta donde tendrán que dar una 

voltereta y luego pasan por encima de los 

bloques de psicomotricidad ya sea gateando 

o caminando, finalmente llegan a donde está



la pelota la cual servirá para lanzarla hacia 

las torres de latas y tumbarlas.  

Mientras los niños realicen esta actividad, los 

demás que aún esperan su turno, tendrán 

que animar al compañero para que logre 

realizar con éxito el circuito.  

Culminada la actividad, nos dirigimos a un 

lugar donde haya comodidad para que los 

niños se relajen y a la vez escuchen una 

música suave. 

Los niños dibujan lo que han vivido durante 

la actividad.  

Cierre 

Se les invita a los niños a dialogar acerca de 

lo que ellos han realizado, sobre lo que más 

les gusto y lo que no les gustó, también sobre 

que desean hacer en la próxima actividad 

motriz.   

ACTIVIDAD N° 4 “Jugamos a dramatizar las emociones” 

PROPÓSITO Que los niños y las niñas aprendan a controlar sus emociones 

en situaciones desafiantes.  

DIMENSIÓN Habilidad de 

afrontamiento 

EDAD  5 años 

TIEMPO 45 minutos 

ÁREA Personal Social 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO CRITERIO 

Construye su 

identidad 

- Se valora a sí

mismo.

- Autorregula

sus emociones

Expresa sus emociones; utiliza palabras, 

gestos y movimientos corporales e 

identifica las causas que las originan. 

Reconoce las emociones de los demás, y 

muestra su simpatía, desacuerdo o 

preocupación. 

Expresa sus 

emociones al 

ejecutar el papel 

de los personajes 

del cuento.   



Momento

s 
Secuencia didáctica Materiales 

Instrum. 

de 

evaluació

n 

Inicio 

Los niños se sientan en asamblea junto a la 

docente. Se da inicio a la actividad 

presentando una caja sorpresa. Cantamos;  

¿Qué será? ¿Qué será? 

¿Qué será lo que hay aquí? 

Yo no sé, yo no se 

Pero pronto lo sabré (repetir todo) 

Los niños descubren lo que hay dentro de la 

caja. (sombrero, capa de tela, varita mágica) 

Preguntamos: ¿Qué será? ¿para qué creen 

que los he traído? ¿Qué haremos con ello?  

Se les dice que hoy vamos a dramatizar un 

cuento titulado: “el mago de las emociones” 

Caja  

Sombrero 

Capa de 

tela 

Varita 

Cuento: “El 

mago de las 

emociones” 

(Hidalgo, 

2023) 

Lista de 

cotejo 

Desarrollo 

La docente explica a los niños que van a 

jugar a dramatizar una historia juntos. Se 

empieza a narrar el cuento:  

“El mago de las emociones” 

Narrador: Había una vez, una niña que se 

llamaba Lulú, esta niña tenía un problema 

muy grave con sus emociones, ya que 

muchas veces se descontrolaba y 

ocasionaba problemas en su colegio, ya que 

muchas veces ella se enojaba y no sabía 

cómo controlar su enojo. Por lo que sus 

compañeros ya no querían jugar con ella.  

(Lulú ingresa a escena muy enojada) 

Lulú: ¡estoy tan molesta! No puedo controlar 

mis emociones. 



Narrador: Cierta tarde la niña Lulú estaba 

muy triste y decidió salir a caminar por el 

campo.  

(Lulú entra en escena caminando cabizbaja) 

Narrador: mientras caminaba por el campo, 

lulú se encontró con un mago muy elegante. 

(ingresa el mago caminando muy elegante 

haciendo gestos de alegría, tristeza y enojo) 

Mago: ¡Hola pequeña Lulú! Soy el mago de 

las emociones. ¿Por qué estas triste?  

Lulú: tengo problemas con mis emociones, 

no las puedo controlar y mis amigos ya no 

quieren jugar conmigo (se pone a llorar).  

Mago: ¡No te preocupes! Yo tengo la 

solución, así que hoy te voy a enseñar a 

controlar tus emociones. Cuando te sientas 

enojada, lo primero que debes hacer es 

cerrar tus ojos y respirar profundamente, 

como si estuvieras oliendo tu perfume 

favorito y al mismo tiempo debes contar 

hasta 7.  

Lulú: (cierra los ojos y respira contando hasta 

7) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Mago: ¡Muy bien! Ahora vas a pensar en algo 

que te guste realizar en este momento. 

Lulú: me gustaría dibujar y colorea un paisaje 

muy hermoso.  

Mago: ¡Muy bien Lulú! Aquí tienes crayolas y 

papel para que dibujes lo que a ti te gusta y 

te hace feliz.  

Lulú: ¡Muchas gracias señor Mago! Gracias 

por enseñarme a controlar mis emociones, 



desde ahora ya no tendré problemas con mis 

compañeros y ellos querrán jugar conmigo. 

(Lulú y el Mago sonríen y se dan un abrazo 

de despedida)  

Lulú: se fue de regreso a casa saltando de 

alegría, diciendo: ahora seré una niña feliz 

para siempre. 

Narrador: la niña Lulú siguió los pasos que le 

enseñó el mago y lo puso en práctica y poco 

a poco fue logrando controlar sus 

emociones. Ya no se enojaba con facilidad y 

desde ahí aprendió a expresar sus 

emociones de manera adecuada.  

FIN 

Preguntamos: ¿de qué trató el cuento? ¿Qué 

le pasaba a la niña? ¿Por qué sus 

compañeros no querían jugar con ella? 

¿Quién la ayudo a controlar sus emociones? 

¿Qué le dijo el mago?  Luego de haber 

escuchado el cuento; la docente pide de 

manera voluntaria a los niños que deseen 

participar en la dramatización. Se les da a 

elegir el personaje que quieren representar.  

Se empieza a practicar las escenas 

animando a los niños a cumplir con su papel. 

Luego de ello, se empieza a rotar los papeles 

con los demás niños que quieran participar.  

Una vez terminada la dramatización, los 

reflexionan sobre lo actuado: ¿será 

importante saber controlar nuestras 

emociones? ¿Por qué? ¿Qué pasa si no las 

sabemos controlar?  



Cierre 

Se les invita a los niños a dialogar acerca de 

la actividad realizada. ¿Qué les pareció la 

actividad de hoy? ¿Qué es lo que más les 

gusto?  ¿que no les gustó? ¿fue fácil o difícil 

dramatizar? ¿Qué han aprendido?  

ACTIVIDAD N° 5 “El show de las emociones” 

PROPÓSITO Que los niños y las niñas expresen emociones positivas. 

DIMENSIÓN Expresión 

emocional 

apropiada 

EDAD  3 años 

TIEMPO 40 minutos 

ÁREA Psicomotricidad 

COMPETENCIA/ 

CAPACIDADES 

DESEMPEÑO CRITERIO 

Construye su 

identidad 

- Se valora a

sí mismo.

- Autorregula

sus

emociones

Expresa sus emociones; utiliza para ello 

gestos, movimientos corporales y 

palabras. Identifica sus emociones y las 

que observa en los demás cuando el 

adulto las nombra. 

Identifica y 

expresa sus 

emociones de 

manera divertida. 

Momento

s 
Secuencia didáctica Materiales 

Instrum. 

de 

evaluació

n 

Inicio 

Nos sentamos en asamblea. La docente 

empieza cantando la canción: “palo palito 

palo”  

Palo palito palo, 

Palo palito sí, 

Canción; 

palo palito 

palo 

(Estremado

yro, 2021) 

Lista de 

cotejo 



Mi palito se me ha perdido 

Dime quien está aquí. (se señala a un niño) 

Los niños al ser señalados por la docente 

dicen su nombre y la emoción que están 

sintiendo en ese momento. 

Se pregunta: ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué 

emoción estas sintiendo?  ¿Por qué?  

Se les dice que hoy vamos a jugar al show 

de las emociones. 

Gorritos 

Cartulina 

Música 

Usb 

Parlante 

Desarrollo 

Se forman grupos de 3 niños, y a cada 

equipo se le entrega una cartulina con la 

emoción que ellos elijan. También se les 

entregará gorritos. Se les explica que cada 

grupo saldrá a representar la emoción 

elegida, imaginándose que están en una 

fiesta.  

La docente da un momento para que los 

niños piensen y practiquen los gestos, 

movimientos que deben realizar para 

representar dicha emoción de manera 

adecuada. 

Por ejemplo: la alegría realizará saltos, baile, 

etc. La tristeza puede caminar lento, 

cabizbajos, etc. 

Cuando los grupos estén listos, se da por 

inicio al show de las emociones.   

Todas las emociones empiezan a desfilar 

para su presentación, luego se les empezara 

a llamar uno por uno y saldrán a demostrarlo 

con sus movimientos y/o gestos. Mientras 

tanto los demás grupos adivinan la emoción 

que están representando el grupo 

participante.  



Después de todas las participaciones, la 

docente coloca una música de las emociones 

y todos los niños bailan al ritmo de la 

emoción que le eligieron.  

Finalmente, los niños junto a la docente se 

reúnen para reflexionar sobre la actividad 

realizada. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se han 

sentido al representar la alegría, la tristeza, 

la rabia, etc? ¿sera importante saber 

expresar nuestras emociones? ¿Por qué?  

Cierre 

Preguntamos: ¿Qué es lo que más les 

gusto?  ¿que no les gustó? ¿fue fácil o difícil 

representar las emociones? 



Anexo 9. Ficha de validación de la propuesta por juicio de expertos 
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Anexo 10. Validez por juicio de expertos por V de Aiken de la propuesta 

N° CRITERIO 
EXPERTOS 

Suma 
(Si) 

V de 
Aiken 

Expert
o 1

Expert
o 2

Expert
o 3

Expert
o 4

Expert
o 5Pertinencia con la 

investigación 

1 
Pertinencia con el problema, 
objetivos e hipótesis de 
investigación. 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2 
Pertinencia con las variables 
y dimensiones. 

1 1 1 1 1 5 1.0 

3 
Pertinencia con las 
dimensiones e indicadores. 

1 1 1 1 1 5 1.0 

4 
Pertinencia con los principios 
de la redacción científica 
(propiedad y coherencia). 

1 1 1 1 1 5 1.0 

5 
Pertinencia con los 
fundamentos teóricos 

1 1 1 1 1 5 1.0 

6 
Pertinencia con la estructura 
de la investigación  

1 1 1 1 1 5 1.0 

7 
Pertinencia de la propuesta 
con el diagnóstico del 
problema 

1 1 1 1 1 5 1.0 

Pertinencia con la aplicación 

8 
Es aplicable al contexto de la 
investigación 

1 1 1 1 1 5 1.0 

9 
Soluciona el problema de la 
investigación  

1 1 1 1 1 5 1.0 

10 
Su aplicación es sostenible 
en el tiempo 

1 1 1 1 1 5 1.0 

11 Es viable en su aplicación 1 1 1 1 1 5 1.0 

12 
Es aplicable a otras 
instituciones con 
características similares 

1 1 1 1 1 5 1.0 

V de Aiken de la propuesta 1.00 




