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Resumen 

Esta investigación tuvo como propósito determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y la autorregulación en niños de cuatro años de una institución 

educativa inicial de Celendín, desarrollada desde el enfoque cuantitativo, desde el 

nivel y método descriptivo correlacional, con diseño de investigación una 

correlacional, se tuvo como muestra de estudio a 15 niños y 7 niñas que hacen un total 

de 22 participantes, a los mismos que se les aplicó dos fichas de observación como 

instrumentos de recojo de información, los mismos que fueron examinados por juicio 

de expertos, obteniendo 85.5% de valoración para el instrumento de inteligencia 

emocional y 84% para la autorregulación, además se realizó la prueba de 

confiabilidad, con un α = 0.82 para el instrumento uno y α = 0.83 para el segundo 

instrumento, respectivamente. Los resultados indican que el 86.4% del grupo de niños 

de la muestra de estudio están en el nivel de proceso (en evolución) referente a 

inteligencia emocional y; el 81.8% del grupo se ubican en el nivel, en evolución, en 

autorregulación; llegando a concluir que no existe correlación entre la inteligencia 

emocional y la autorregulación, así lo demuestra el estadístico de p-valor = 1.00. 

Palabras clave: Inteligencia, inteligencia emocional, autorregulación. 
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Abstrac 

The purpose of this research was to determine the relationship between 

emotional intelligence and self-regulation in four-year-old children from an initial 

educational institution in Celendín, developed from a quantitative approach, from the 

correlational descriptive level and method, with a correlational research design. The 

study sample consisted of 15 boys and 7 girls, making a total of 22 participants, to 

whom two observation sheets were applied as instruments for collecting information, 

which were examined by expert judgment, obtaining 85.5%. assessment for the 

emotional intelligence instrument and 84% for self-regulation, the reliability test was 

also carried out, with α = 0.82 for instrument one and α = 0.83 for the second 

instrument, respectively. The results indicate that 86.4% of the group of children in 

the study sample are at the process level (evolving) regarding emotional intelligence; 

and 81.8% of the group are located at the level, in evolution, in self-regulation; 

concluding that there is no evaluation between emotional intelligence and self-

regulation, as demonstrated by the statistic of p-value = 1.00. 

Keywords: Intelligence, emotional intelligence, self-regulation 
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Introducción 

El ser humano posee aspectos fundamentales como el afectivo, conductual y 

cognitivo que lo convierten en un ser social y transformador de su contexto mediante 

la interrelación con sus semejantes, de esta depende además su existencia y 

sobrevivencia, por ello es necesario que desde edades tempranas se ayude al niño en 

su proceso de crecimiento y desarrollo integral; uno de esos aspectos es la inteligencia 

emocional, que es de suma importancia porque le permite al niño conocer, expresar y 

poder regular sus sentimientos, así como la posibilidad de saber afrontar de manera 

positiva los retos y algunos sentimientos de frustración que, la buena gestión de ella, 

contribuye al bienestar mental y emocional; junto a ello, existe un aspecto también 

fundamental, como la autorregulación emocional, que permite al ser humano el 

control de las emociones, impulsos negativos y moderar su comportamiento acorde a 

las situaciones y poder tener una convivencia armónica con los demás; en ese sentido, 

como se puede apreciar, ambos aspectos son parte del ser humano y mediante este 

estudio se trata de explicar la existencia de algún tipo de relación entre estas dos 

variables, como consecuencia de ello, se presenta los resultados organizados en cuatro 

capítulos, mediante la siguiente estructura: 

En el capítulo I: Se presenta descripción de la realidad problemática, 

formulación del problema, justificación e importancia de la investigación, objetivos, 

hipótesis, delimitación y alcances de la investigación; en el capítulo II contiene los 

antecedentes de la investigación, sustento teórico, relación de variables, definición de 

términos básicos; en el capítulo III se explicita la población y muestra de estudio, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, tratamiento estadístico, 

operacionalización de variables, validación y confiabilidad de instrumentos; en el 

capítulo IV, se presenta los resultados propiamente dichos, discusión de resultados y; 

finalmente, se incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias. 
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Capítulo I  

Aspectos de la realidad problemática 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El desarrollo de la inteligencia emocional se convierte en un aspecto 

importante y crucial para el desarrollo humano, sin embargo, algunos estudios 

demuestran que los docentes no se sienten preparados para poder atender, guiar y 

desarrollar esta habilidad, así lo demuestra un estudio realizado por Ronquillo 

Guananga (2021) en Ecuador, en el mismo que pudo evidenciar que los docentes casi 

siempre (55.6%) se sienten abrumados en el manejo de sus emociones de sus alumnos 

y el 11.1% siempre sienten esta sensación y; este mismo estudio también evidencia, en 

versión de las docentes de aula, que el 66% de niños no son capaces de identificar sus 

emociones y el 54% lo hace de alguna manera. 

Asimismo, un estudio realizado por Benites y Chumbimuni (2020), realizado 

en Huancayo con niños de cuatro años, en relación a niveles de inteligencia 

emocional, pudo encontrar que el 28% de niños se ubican en el nivel bajo, el 39% en 

un nivel medio y el 33% en el nivel alto, lo que implica que esta habilidad aún 

presenta en algunas deficiencias. Igualmente, otro estudio realizado por Abarca y 

Núñez (2021), en Chimbote, con niños de cuatro y cinco años, en el que, en la prueba 

de inicio de su investigación logran evidenciar que el 50% de niños se ubican en un 

nivel deficiente y el otro 50% en el nivel regular. 

Por otro lado, en cuanto a la autorregulación, un estudio realizado por 

Montesdeoca-Moncayo y Farfán-Casanova (2023), con niños de tres a cinco años, en 

Ecuador dan cuenta en relación a algunos indicadores referentes a la autorregulación 

como por ejemplo posibilidad del niño en reconocer sus emociones y la de los demás, 

el 30% están en un nivel bajo, 50% en un nivel medio y solo el 20% en un nivel alto; 



15 
 

en cuanto al respeto por las emociones de sus compañeros, el 40% se ubica en un 

nivel bajo, y otro 40% en el nivel medio, solamente un 20% se ubica en el nivel alto; 

en cuanto a la reflexión de sus emociones, el 60% de ellos se ubican en un nivel bajo, 

el 30% en un nivel medio y 20% en el nivel alto. Y, un estudio realizado en Camaná-

Arequipa, por Huarcaya Condori (2023) con niños de cuatro años, los resultados 

indican que el 96% de niños se encuentran en un nivel en proceso, en cuanto a la 

autorregulación de emociones y el 4% en inicio, no observándose ninguno que 

demuestre estar en el nivel de logro esperado. 

Resultados que demuestran como claro ejemplo que tanto la inteligencia 

emocional como la autorregulación, constituyen dos aspectos fundamentales que 

muestran retrasos en su desarrollo, sobre todo en niños de educación inicial, es por 

ello que se ha planteado la siguiente interrogante. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué relación existe entre la inteligencia emocional y la autorregulación en los 

niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 - San Isidro, Celendín 

2022? 

1.3. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación se justifica desde el punto de vista teórico por cuanto se ha 

indagado acerca de aspectos concernientes a la teoría de Goleman que ayuda a 

comprender la inteligencia emocional y sus elementos fundamentales que ayudaron a 

observar los comportamientos en los niños de la muestra de estudio, así como las 

propuestas de Miller, Cohen y, Bandura que explican la autorregulación y; en base a 

ello se ha podido generar conocimiento en cuanto a la relación entre las variables 

inteligencia emocional y autorregulación que sirva como fuente de información para 

otros estudios. Desde el aspecto práctico se justifica por el hecho que se ha indagado 

acerca de dos aspectos importantes en el desarrollo de los niños de educación inicial 
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tratando de explicar la existencia de alguna asociación entre la inteligencia emocional 

y la autorregulación. 

Desde el aspecto metodológico se justifica porque se siguió el proceso de la 

investigación científica para obtener los resultados confiables, desde la planificación, 

recojo de información con instrumentos debidamente validados y sistematizando la 

información mediante procedimientos estadísticos que conllevaron a comprobar la 

hipótesis planteada y; desde el aspecto social se justifica porque se espera que la 

información producida a través de este estudio pueda servir como fuente de 

información para otros estudios que sea de interés para los docentes del nivel. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General. 

Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y la 

autorregulación en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 - 

San Isidro, Celendín 2022. 

1.4.2. Específicos. 

- Identificar los niveles de inteligencia emocional de los niños de cuatro años 

de la Institución Educativa Inicial 82391 San Isidro – Celendín. 

- Identificar los niveles de autorregulación de los niños de cuatro años de la 

Institución Educativa Inicial 82391 San Isidro – Celendín. 

- Realizar el tratamiento estadístico para encontrar el nivel de relación entre 

inteligencia emocional y autorregulación en los niños de cuatro años de la Institución 

Educativa Inicial 82391 San Isidro – Celendín. 

1.5. Hipótesis 

Existe relación positiva significativa entre inteligencia emocional y 

autorregulación en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 

San Isidro – Celendín. 
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1.6. Delimitación y alcances de la investigación 

Este estudio se limitó exclusivamente a indagar acerca de los niveles de 

inteligencia emocional y la autorregulación y sus dimensiones en 22 niños de la 

Institución Educativa Inicial 82391-San Isidro del distrito de Celendín y provincia del 

mismo nombre durante el período académico 2022, con la finalidad de descubrir la 

existencia de algún tipo de relación. La selección de la muestra para esta investigación 

se desarrolló mediante un muestreo no probabilístico de tipo circunstancial y, 

realizado con un solo grupo, en tal sentido, los resultados de esta, no tiene posibilidad 

de generalización, siendo válido solamente para el grupo de intervención, sin 

embargo, se espera que los resultados sirvan como fuente de referencia para otros 

estudios. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Sánchez Cortez (2023), de la Universidad Técnica de Ambato – Ecuador, en su 

trabajo de titulación “La Autorregulación Emocional y el cumplimiento de consignas 

en los niños de educación inicial”, que se planteó como objetivo establecer la relación 

entre autorregulación emocional y el cumplimiento de consignas, desarrollada bajo un 

enfoque mixto de tipo descriptivo no experimental – transversal, trabajó con 27 niños 

de cuatro y cinco años tomados como muestra de observación, a los que se les aplicó 

un test de autorregulación emocional; aplicando Chi Cuadrado para la prueba de 

hipótesis obtuvo un valor de 171.17, siendo este, mayor que 77.93 tomado como valor 

crítico, lo que le permitió rechazar la hipótesis nula y aceptar que existe relación entre 

autorregulación emocional y el cumplimiento de consignas en los niños de la muestra 

de estudio.     

Ronquillo Guananga (2021), de la Universidad Andina Simón Bolívar de 

Ecuador, en Proyecto profesional de maestría “Desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes de Inicial II”, que se planeó como objetivo mejorar la 

capacidad de regulación de emociones en niños del subnivel de inicial, fundamentado 

en un enfoque constructivista y metodología activa, los resultados de la investigación 

indican, en versión de los padres de familia, que los niños (sus hijos) no gestionan 

adecuadamente sus emociones (91.7%), solo el 8.3% manifiestan que los niños sí 

gestionan sus emociones, de este estudio, también se desprende otros datos como que 

solo el 28% de ellos (padres de familia) responden de manera asertiva a las reacciones 
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emocionales de sus menores hijos y el 29% de manera beligerante; además, que el 

66% de niños no son capaces de identificar sus propias emociones. 

 

Vegas y otros (2022), de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas en su 

estudio “El juego y las habilidades socioemocionales en niños de cinco años”, que se 

plantearon como objetivo determinar el efecto de la aplicación del Programa Aprendo 

Jugando en el desarrollo de las habilidades socioemocionales, fundamentado en el 

enfoque cualitativo de tipo aplicada, con diseño cuasi experimental, con método 

hipotético deductivo, estudio realizado con 53 niños, dividido en dos grupos, uno 

como experimental y el otro como grupo control; los resultados, en la prueba de inicio 

indican, por ejemplo que, en el grupo experimental el 3,7% se ubican en el nivel bajo, 

14.8% en el nivel medio y el 81.5% en el nivel alto, mientras que en el grupo control 

en el nivel bajo (7.7%), en el nivel medio 23.1% y en el nivel alto 69.2%. 

 

Hernández Chavarro (2018), de la Universidad de La Sabana de Colombia en 

su trabajo de grado “Las emociones en el preescolar, una propuesta para fortalecer 

competencias”, que tuvo como objetivo fortalecer las competencias ciudadanas 

tomando como base el desarrollo de las capacidades emocionales, investigación 

desarrollada bajo un enfoque cualitativo de tipo descriptivo; los resultados indican 

que, el 96% evidencian un manejo avanzado de emociones y solo un 4% se ubica en el 

nivel intermedio; en cuanto al nivel empatía el 92% de niños la tienen desarrollado 

esta capacidad y el 8% está en un nivel intermedio y; finalmente en cuanto a 

regulación emocional 12% está en el nivel inicio, el 24% en niel intermedio y el 54% 

en el niel avanzado. 
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Nacionales 

Perez Aimani (2024), de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, en 

su tesis “Inteligencia emocional y habilidades sociales en niños de instituciones 

educativas del nivel inicial zona urbana ciudad de Caballococha 2022”, que tuvo 

como objetivo relacionar las habilidades sociales y la inteligencia emocional en niños 

de cinco años, realizado mediante la investigación correlacional, con diseño bivariado 

transversal, tomaron como muestra a 120 niños correspondiente a tres instituciones 

educativas a los mismos que se les aplicó como instrumento de recojo de información 

guías de observación; la prueba de hipótesis le permitió concluir que existe una 

relación positiva significativa, es decir, a mayor inteligencia emocional mayor es el 

desarrollo de las competencias sociales. 

 

Ortega Navarrete (2022), de la Universidad César Vallejo, en su tesis 

“Relación entre Inteligencia emocional y la agresividad escolar en niños de 5 años de 

una institución educativa de Huaso, 2022”, que tuvo como objetivo analizar la 

relación existente entre la inteligencia emocional y la agresividad en los niños 

tomados como muestra de estudio; investigación desarrollada fue de tipo básica, con 

correlacional transeccional, para dicho estudio se tomó como muestra 25 niños, a los 

mismos que se les aplicó un test para medir la inteligencia emocional y una ficha de 

observación para observar los niveles de agresividad; aplicaron la correlación 

estadística de Pearson para la prueba de hipótesis, obteniendo un p-valor = 0.59, lo 

que le permitió aceptar que no existe correlación entre inteligencia emocional y los 

niveles de agresividad. 

 

Mendoza Charre (2020), de la Universidad César Vallejo, en su tesis 

“Autorregulación emocional desde la teoría de Goleman en niños de 4 años de 
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educación inicial Comas y Carabayllo, 2019”, que se planteó como propósito 

determinar las diferencias en la autorregulación desde la Teoría de Goleman en los 76 

niños tomados como muestra de estudio de una institución educativa de Comas y otra 

de Carabayllo, investigación que se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo de tipo 

básico, con diseño no experimental de nivel descriptivo – comparativo de corte 

transversal, para el recojo de información se utilizó una lista de cotejo y una ficha de 

observación; los resultados  de la prueba de hipótesis mediante la prueba de Mann 

Whitney obtuvo un p-valor = 0.014, valor menos a 0.05, lo que le permitió aseverar 

que existen diferencias significativas en cuanto a autorregulación emocional entre 

estos dos grupos de niños expuestos a observación. 

 

Panduro Daza (2019), de la Universidad César Vallejo, en su tesis “La 

autorregulación emocional y la socialización en niños de 5 años de la institución 

educativa Jorge Chávez, Callao, 2019”, que tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la autorregulación emocional y la socialización en los niños de la 

muestra de estudio, estudio desarrollado bajo un enfoque cuantitativo de tipo básica, 

aplicando un diseño no experimental de nivel descriptivo correlacional, en la 

investigación participaron 80 niños, para el recojo de información de ambas variables 

se aplicó una lista de cotejo; mediante la prueba estadística de Rho de Spearman para 

la comprobación de hipótesis obtuvo un p-valor = 0.000 < 0.05 tomado como nivel de 

significancia, llega a concluir que existe correlación significativa entre 

autorregulación emocional y socialización. 

2.2. Sustento teórico 

2.2.1. Sustento teórico de la variable inteligencia emocional 

En este apartado iniciaremos por comprender que la inteligencia es un concepto 

complejo que ha sido objeto de estudio y debate en diferentes disciplinas, como la 
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psicología, la filosofía y la neurociencia. Posada Abril (2016), menciona que la 

inteligencia es la capacidad mental que nos permite aprender, comprender, razonar, 

planificar, resolver problemas, tomar decisiones y adaptarnos al entorno, 

manifestándose en la forma en que utilizamos el conocimiento adquirido para enfrentar 

nuevas situaciones y desafíos, abarcando un amplio espectro de habilidades cognitivas, 

emocionales y sociales que nos permiten interactuar de manera efectiva con el mundo 

que nos rodea. 

Las emociones 

Las emociones son respuestas automáticas y complejas a estímulos internos o 

externos que activan nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son 

experiencias subjetivas que involucran cambios fisiológicos (como cambios en el ritmo 

cardíaco o la respiración), expresiones faciales, cambios en la conducta y en la forma 

en que percibimos el mundo (Otero, 2006). Las emociones juegan un papel importante 

en nuestra vida cotidiana al influir en nuestras decisiones, relaciones interpersonales y 

bienestar emocional.  

Para Mahoney (como se citó en Catanhede et al., 2022), considera que la emoción 

es una respuesta a un estímulo sorpresivo que genera diferentes sensaciones como 

resultado de un proceso psicológico. En este contexto, no hay influencia de elementos 

cognitivos en la manifestación de la emoción. De acuerdo a Matsumoto y Ekman (como 

se citó en Cossini et al., 2017) las emociones básicas del ser humano son seis: 

- Miedo. Surge en respuesta a una amenaza percibida, ya sea real o imaginaria 

para hacer frente a la situación de peligro. 

- Enojo. Aparece cuando una persona se siente frustrada, amenazada o 

injustamente tratada que se demuestra mediante irritación leve hasta furia intensa. 

- Sorpresa. Puede ser tanto positiva como negativa y suele ir seguida de una 

rápida evaluación de la situación para comprender lo que está ocurriendo. 
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- Alegría. Sentimientos de placer, felicidad y bienestar, producto de lograr una 

meta, estar con seres queridos o disfrutar de actividades placenteras. 

- Tristeza. Implica sentimientos de pesar, desánimo y melancolía, y suele estar 

asociada con la necesidad de procesar la pérdida y adaptarse a la nueva situación. 

- Asco. Una emoción que surge en respuesta a estímulos que se perciben como 

repulsivos o desagradables contra sustancias dañinas o contaminantes. 

Daniel Goleman y la explicación de las emociones 

Daniel Goleman impulsa el estudio de la inteligencia emocional con su libro 

"Emotional Intelligence", donde define la emoción como una agitación o perturbación 

de la mente, un sentimiento o pasión que puede estar acompañado de pensamientos, 

estados biológicos, estados psicológicos y una tendencia a la acción específica (Del 

Valle López, 1998). De acuerdo a Goleman las emociones que el ser humano puede 

experimentar son la ira, alegría, amor, sorpresa, aversión, miedo y tristeza, incluida 

todas sus variaciones. 

Se atribuye a Goleman (como se citó en Dueñas Buey, 2002), la conceptualización 

inicial de la inteligencia emocional, que la define como una habilidad clave que 

determina nuestra destreza en el manejo de otras facultades. Esta habilidad se considera 

crucial para el ajuste personal, el éxito en las relaciones interpersonales y el rendimiento 

laboral. Goleman identifica cinco elementos fundamentales en el desarrollo de la 

inteligencia emocional: 

- La conciencia emocional. Considerada como la capacidad que tienen las 

personas para prestar atención y percibir los sentimientos y comprenderlos de manera 

adecuada, así como regular su propio estado de ánimo o el de los demás (López-Cassá 

et al., 2018). 
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- El autocontrol. Es la capacidad para regular pensamientos, comportamientos 

y emociones en situaciones diversas, evitando impulsos inmediatos y el control de los 

estados emocionales (Brenlla y Germano, 2023). 

- La motivación. Conjunto de procesos que activan, dirigen y mantienen el 

comportamiento hacia el logro de metas u objetivos, de manera intrínseca, cuando surge 

de necesidades internas, deseos o valores personales, o extrínseca, cuando proviene de 

recompensas externas o presiones sociales (Gómez García, 2013). 

- La empatía. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de 

otra persona, así como de ponerse en su situación. Es la capacidad de percibir cómo se 

siente otra persona y responder de manera que refleja comprensión, mostrando 

preocupación, comprensión y apoyo (Montejano Martín, 2019). 

- Habilidad social. Hace mención a la forma de interactuar de manera efectiva 

y adecuada en situaciones sociales, esto involucra la capacidad de comunicarse de 

manera clara, escuchar activamente, interpretar las señales sociales, mostrar empatía, 

resolver conflictos y establecer relaciones interpersonales positivas (González y 

Molero, 2022). 

Cabe resaltar que, las tres primeras dimensiones están centradas en la persona 

misma, relacionadas con el autoconocimiento, el control de los estados emocionales y 

la capacidad de motivarse. En cambio, las otras dos dimensiones (empatía y habilidad 

social) se refieren a las relaciones con los demás, y juntas constituyen la competencia 

social. 

Inteligencia emocional 

Desde el punto de vista de Ortiz y Núñez (2021) la inteligencia emocional se 

refiere a la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, 

así como las emociones de los demás. Incluye la habilidad de percibir y expresar 

emociones de manera adecuada, de facilitar el pensamiento emocional para promover 
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el pensamiento y la solución de problemas, y de regular las emociones para promover 

el crecimiento emocional e intelectual. Es decir, el desarrollo de la inteligencia 

emocional es fundamental para establecer relaciones interpersonales saludables, tomar 

decisiones acertadas, manejar el estrés y adaptarse de manera efectiva a los desafíos de 

la vida. 

Del mismo modo, Brackett (como se citó en Bello-Dávila et al., 2010) considera 

que la inteligencia emocional proporciona un marco adecuado para entender cómo las 

habilidades emocionales afectan la interacción social, mientras que otros destacan su 

fuerte capacidad predictiva de la satisfacción con la vida. La inteligencia emocional 

busca lograr un equilibrio entre las emociones y el pensamiento. 

Las emociones en la primera infancia 

Es importante tener en cuenta que el desarrollo emocional varía de un niño a 

otro, además, los cuidadores tienen la función de brindarle un ambiente emocionalmente 

seguro a través de interacciones afectuosas y sensibles. La enseñanza de habilidades 

emocionales como la identificación y expresión de emociones, la empatía y resolución 

de problemas emocionales también es fundamental en esta etapa temprana de la vida. 

- Desarrollo emocional de 0 a 12 meses. Durante este período, los bebés 

comienzan a desarrollar la capacidad de expresar emociones básicas como alegría, 

tristeza, miedo y enojo. Dependiendo de las interacciones con sus cuidadores, pueden 

aprender a regular sus emociones y a establecer un apego emocional seguro (Ibarrola, 

2014). 

- Desarrollo emocional de 1 a 3 años. En esta fase, el niño experimenta un 

aumento en la expresión emocional y comienzan a mostrar una amplia gama de 

emociones. También comienzan a desarrollar un sentido de identidad y a mostrar 

preferencias claras para ciertas actividades y personas (Ibarrola, 2014).  
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- Desarrollo emocional de 3 a 6 años. Desarrollan la capacidad de identificar 

y expresar emociones, así como de regularlas de manera más efectiva. También 

comienzan a desarrollar una mayor conciencia de las emociones de los demás y 

muestran empatía y compasión hacia los demás (Ibarrola, 2014). 

 

Tabla 1  

Característica del desarrollo socioemocional en infantes 

 

La inteligencia emocional en niños de educación inicial 

Desde el momento en que nacemos, las emociones son una parte integral de 

nuestra existencia y desempeñan un papel fundamental en la formación de nuestra 

identidad y nuestras relaciones sociales (López Cassa, 2005). Están involucradas en 

todos los aspectos de nuestro desarrollo, incluyendo la comunicación, el entendimiento 

Emoción Antes de los tres años Hasta los seis años 

Alegría 
Sonrisas y risas frecuentes, 

expresiones de felicidad. 

Expresiones más complejas de felicidad, 

como saltar y reír. 

Tristeza 

Llanto intenso ante la 

separación, expresiones de 

angustia. 

Mayor capacidad para expresar tristeza, 

como llorar por situaciones injustas o 

frustrantes. 

Miedo 
Ansiedad ante la separación, 

miedo a extraños 

Desarrollo de miedos más específicos, 

como a la oscuridad o a los animales. 

Enojo 
Berrinches y rabietas como 

expresión de frustración 

Expresiones más maduras de enojo, como 

expresar desacuerdo o frustración 

verbalmente. 

Sorpresa 
Reacciones marcadas ante 

estímulos inesperados 

Menos sorpresa ante lo inesperado, más 

curiosidad. 

Asco 
Expresión de rechazo ante 

ciertos alimentos o situaciones. 

Mayor capacidad para expresar disgusto 

ante estímulos desagradables 
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social, el procesamiento de información, la formación de vínculos emocionales y el 

desarrollo de nuestra moralidad. Sin embargo, la educación emocional en el nivel inicial 

requiere la colaboración de toda la comunidad educativa, incluidas las familias y otros 

agentes educativos. En ese sentido, López Cassa (2005), indica que la inteligencia 

emocional en educación inicial tiene el objetivo de fomentar el desarrollo integral de 

los niños, destrezas para desenvolver competencias emocionales y fortalecer la 

autoestima, fomentar el respeto, mejorar la calidad de las interacciones grupales, etc. 

La inteligencia emocional desempeña un papel fundamental en el nivel inicial, 

ya que sienta las bases para el desarrollo socioemocional de los niños. En esta etapa, los 

niños comienzan a explorar y comprender sus propias emociones, así como las de los 

demás (Arce et al., 2023). La inteligencia emocional les permite desarrollar habilidades 

para manejar y expresar sus emociones de manera saludable, lo que contribuye a la 

creación de relaciones interpersonales positivas y al establecimiento de un clima 

emocionalmente seguro en el entorno educativo. Además, la inteligencia emocional en 

el nivel inicial está estrechamente relacionada con el éxito académico futuro, ya que los 

niños que desarrollan estas habilidades tienden a tener un mejor desempeño en la 

escuela y a enfrentar los desafíos de manera más efectiva (Tazo et al., 2023). 

El rol del docente en el desarrollo de la inteligencia emocional en los niños 

Los docentes que trabajan en los centros educativos del nivel inicial cumplen un 

rol muy importante durante el desarrollo de la inteligencia emocional, siendo ellos 

quienes permitan un ambiente seguro y de apoyo donde los niños se sientan cómodos 

para poder expresar sus emociones (Barba Gutiérrez, 2020). Además, los docentes 

pueden servir como modelos positivos y enseñar activamente habilidades emocionales, 

como la identificación y etiquetado de emociones, la empatía hacia los demás, la 

resolución de conflictos y la regulación emocional. 
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Consideraciones para el desarrollo de la inteligencia emocional en 

educación inicial 

Fernández-Martínez y Montero-García (2016), explican que existen algunos 

aspectos que debemos de fomentar durante el nivel inicial, ya que son una base sólida 

para el desarrollo continuo de la inteligencia emocional de los niños, lo que les permitirá 

enfrentar mejor los desafíos emocionales a lo largo de sus vidas, estos aspectos son: 

- Formación de los educadores, deben estar capacitados en inteligencia 

emocional, familiarizados con las habilidades emocionales y que comprendan su 

importancia en el desarrollo infantil. 

- El entorno educativo debe ser acogedor y seguro, donde los niños se sientan 

cómodos expresando sus emociones y explorando su mundo emocional. 

- Realizan actividades de exploración y juegos de roles. 

- Participación de las familias en el desarrollo emocional de los niños. 

2.2.2. Sustento teórico de la variable autorregulación 

En las últimas décadas, ha habido un aumento significativo en la investigación 

sobre la autorregulación, lo que ha llevado a un mayor entendimiento de sus 

mecanismos y la identificación de estrategias efectivas para su desarrollo y mejora. El 

término autorregulación es crucial para el éxito académico, profesional, bienestar 

emocional y la adaptación social. En ese sentido, Baumeister y Vohs (como se citó en 

Trías y Huertas, 2020), conceptualiza a la autorregulación como “procesos por los 

cuales las personas gobiernan sistémicamente sus pensamientos, sentimientos, atención 

y acción para lograr sus objetivos” (p. 27). 

De acuerdo a Panadero y Alonso-Tapia (2014), la autorregulación es una 

habilidad que capacita a los estudiantes para emplear estrategias de aprendizaje 

importantes con el fin de lograr lo que se proponen. Del mismo modo Puya et al. (2022) 

considera que es la capacidad que tiene una persona para regular sus propios 
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pensamientos, emociones y comportamientos de manera autónoma y efectiva. Es decir, 

tener la capacidad para establecer metas, planificar cómo alcanzarlas, monitorear el 

progreso, manejar las emociones y controlar su propio proceso de aprendizaje y 

comportamiento. 

Durante la etapa escolar, los niños también desarrollan la capacidad de 

autorregulación y lo demuestran al momento de controlar y regular sus propias 

emociones, pensamientos y comportamientos en función de las demandas del entorno y 

de sus propios objetivos (Villanueva et al., 2011). Por ello, se considera que la atención, 

la planificación, la toma de decisiones, el autocontrol y la resolución de problemas son 

fundamentales para el aprendizaje y el desarrollo socioemocional en esta etapa 

temprana de la vida. 

La autorregulación y sus teorías 

Dentro de esta teoría encontramos a la teoría del control cognitivo, propuesta 

por Miller y Cohen (como se citó en Chaves-Barboza y Rodríguez-Mirando, 2017), 

sostienen que la autorregulación implica un proceso de retroalimentación entre los 

sistemas de control ejecutivo del cerebro y los procesos cognitivos y emocionales. 

Según esta teoría, la autorregulación implica la selección, aplicación y adaptación de 

estrategias de control para alcanzar metas y resolver problemas. 

Por otro lado, Bandura sostiene que la autorregulación implica un proceso de 

autorreflexión y autoobservación, en el que las personas monitorean y evalúan 

constantemente su propio comportamiento y pensamientos en relación con un estándar 

deseado. La retroalimentación resultante de esta autorreflexión se utiliza para ajustar y 

mejorar el desempeño futuro (Díez Ruiz, 2024). 

Desarrollo de la autorregulación 

Durante el desarrollo de la autorregulación, los niños van mejorando 

gradualmente sus habilidades, pasando de controles simples y rígidos a mecanismos 
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más flexibles que les permiten controlar conscientemente sus propias motivaciones. Por 

ejemplo, una de las primeras formas en que los niños regulan su nivel emocional es 

mediante el mecanismo de aproximación-retirada, que les ayuda a ajustar su activación 

al acercarse o alejarse de estímulos nuevos o inciertos. A medida que crecen, utilizan 

estrategias más complejas que involucran diferentes redes de atención (Carranza et al., 

2001). 

El desarrollo de la autorregulación se ve influenciado por una variedad de 

factores, como el entorno social, las habilidades cognitivo-lingüísticas y la maduración 

del cerebro de los individuos. En este sentido, la conexión entre la maduración de las 

redes de atención y la mejora en las habilidades de autorregulación durante la infancia 

sugiere que podría existir una base biológica común para estas habilidades (Carranza et 

al., 2001). 

Dimensiones de la autorregulación 

Las dimensiones de la autorregulación abarcan una serie de aspectos clave que 

dirigen acciones, emociones y pensamientos. Estas dimensiones incluyen aspectos 

cognitivos, emocionales y conductuales que interactúan entre sí de manera compleja: 

- Autorregulación emocional. Consiste en manejar y regular las propias 

emociones, sentimientos y pensamientos, así como comprenderlas y gestionarlas de 

manera efectiva, lo que incluye la habilidad para calmarse en momentos de estrés o 

frustración (Montagud Rubio, 2020). 

- Autorregulación conductual. Esta dimensión se relaciona con la capacidad 

de controlar y dirigir el propio comportamiento hacia metas específicas. Incluye la 

capacidad de resistir impulsos, mantener la atención en una tarea y seguir reglas y 

normas sociales (Canet-Juric et al., 2020). 

- Autorregulación cognitiva. Indica el dominio por parte de los aprendices 

para regular y controlar procesos cognitivos, emocionales y comportamentales en 
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relación con el aprendizaje. Esto incluye la capacidad de establecer metas de 

aprendizaje, seleccionar y utilizar estrategias efectivas para mejorar su comprensión 

(Trías y Huertas, 2020). 

Modelo secuencial de la autorregulación emocional 

La autorregulación emocional es un proceso dinámico y multifacético que implica 

diferentes estrategias y habilidades en cada fase para manejar eficazmente las 

emociones, al respecto García-Fernández y Giménez-Mas (2010) proponen que el 

proceso de regulación emocional consta de tres fases secuenciales: 

- Regulación de control. El individuo se enfrenta a una emoción ya presente 

y trata de modificarla o regularla. Esto puede implicar estrategias como la supresión de 

la emoción, la reevaluación de la situación para cambiar su significado emocional o la 

distracción para cambiar el foco de atención (Pascual y Conejero, Regulación 

emocional y afrontamiento: Aproximación conceptual y estrategias, 2019). 

- Regulación anticipatoria. En esta fase, el individuo anticipa una emoción 

futura y trata de regularla antes de que ocurra. Por ejemplo, puede prepararse 

emocionalmente para una situación estresante imaginando que todo saldrá bien o 

utilizando técnicas de relajación para reducir la ansiedad anticipada (Rodríguez et al., 

2009). 

- Regulación exploratoria. Sucede cuando las personas exploran activamente 

sus propias emociones para comprenderlas mejor y encontrar formas más efectivas de 

regularlas en el futuro. Esto puede implicar reflexión sobre las propias emociones, 

identificación de patrones emocionales y experimentación con diferentes estrategias de 

regulación emocional (Madrid López, 2018). 

Principales elementos que influyen en la autorregulación 

Entender y comprender el concepto de la autorregulación resulta ser complicada, 

lo cual es influenciada por una variedad de factores que tienen su inicio en la primera 
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infancia, es por ello que debe de ser estimulado desde los primeros meses de vida. Para 

(Saroli, 2022) los principales elementos que influyen en la autorregulación incluyen: 

- Los factores biológicos como la genética, maduración del cerebro y el 

funcionamiento de los sistemas fisiológicos. 

- Factores cognitivos: atención, memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva. 

- Las emociones juegan un papel importante en la autorregulación. 

- El entorno social y cultural en el que una persona se encuentra. 

Características de autorregulación en niños 

De acuerdo a Gómez y Calleja (2016), las características de la autorregulación en 

los niños de educación inicial son: 

- Maneja y regula emociones, como la ira, la frustración y la tristeza. 

- Mantiene la atención en una tarea específica. 

- Fácil adaptación a situaciones cambiantes. 

- Identifica problemas y busca soluciones. 

- Es perseverante al momento de realizar una tarea de obstáculos. 

- Reflexiona sobre su propio comportamiento y pensamientos. 

La enseñanza de la autorregulación en la primera infancia 

La enseñanza de la autorregulación en la primera infancia es crucial para el 

desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños, lo cual permite un buen desarrollo 

integral en cada uno de los niños, esto se da mediante los vínculos con personas 

mayores. (González de Yerro Valdés, 2015) nos presenta algunas estrategias para 

enseñar la autorregulación en la primera infancia: 

- Modelado de comportamiento. Los adultos sirven como modelos de 

autorregulación, mostrando cómo manejar emociones y comportamientos de manera 

adecuada en diversas situaciones, dichos comportamientos serán imitados por los niños 

y niñas (Balabanian et al., 2022). 
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- Instrucción directa. Enseñar a los niños a identificar emociones, practicar la 

respiración profunda para calmarse o la resolución de problemas (Quiroga et al., 2016). 

- Juegos y actividades. A través de las estrategias como juegos de roles, juegos 

de mesa cooperativos o actividades de relajación se fomenta la autorregulación y ayuda 

a los niños a practicar estas habilidades de manera lúdica (Vicente Pascual, 2023). 

- Fomentar la autonomía. Se debe dar la oportunidad a los niños de poder 

tomar decisiones y controlar su entorno, esto ayuda a desarrollar un sentido de control 

sobre sus propias acciones y emociones (Gómez y Martín, 2013). 

- Apoyo emocional. Proporcionar un ambiente seguro y de apoyo donde los 

niños se sientan cómodos expresando sus emociones y recibiendo orientación sobre 

cómo manejarlas adecuadamente (De la Fuente Arias, 2017). 

Autorregulación y aprendizaje autorregulado 

De acuerdo a Zeidner (como se citó en Berridi & Martínez, 2017), el aprendizaje 

autorregulado se centra en los componentes cognoscitivos, motivacionales y 

conductuales, los mismo que proporcionan a la persona la capacidad de ajustar sus 

acciones y metas con el propósito de buscar y conseguir los resultados deseados, en el 

aspecto académico y de los aprendizajes. 

En ese sentido, la autorregulación en el aprendizaje autorregulado es 

fundamental para el desarrollo socioemocional y cognitivo de los niños, porque les 

permite controlar sus impulsos, regular sus emociones y mantener la atención en 

actividades de aprendizaje, lo que resulta crucial en un entorno escolar (De la Fuente 

Arias, 2017). Por otro lado, la autorregulación influye en el aprendizaje autorregulado 

en los niños de la primera infancia al fomentar la independencia y la autonomía al 

momento de tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, como seleccionar 

actividades que les interesen y utilizar estrategias que les resulten efectivas, 
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preparándolos para un aprendizaje más avanzado en el futuro (Berridi & Martínez, 

2017).  

Esto indica que, los estudiantes que hayan logrado la autorregulación tienen la 

capacidad de supervisar su propio aprendizaje, identificando qué estrategias son 

efectivas y cuáles necesitan ajustes. Esto les permite realizar ajustes en tiempo real, 

promoviendo así una mayor eficacia en su proceso de aprendizaje. 

2.3. Definición de términos básicos 

- Afrontamiento emocional. Son las estrategias y técnicas que las personas 

utilizan para manejar, procesar y responder a las emociones, especialmente las negativas 

o estresantes, dicho proceso implica reconocer y entender las emociones, así como 

encontrar formas efectivas de lidiar con ellas para mantener el bienestar emocional y 

psicológico (Pascual y Conejero, Regulación emocional y afrontamiento: 

Aproximación conceptual y estrategias, 2019). 

- Autoconocimiento. (Chernicoff y Rodríguez, 2018) definen al 

autoconocimiento como el proceso de entenderse a sí mismo a un nivel profundo, 

incluyendo la conciencia de los propios pensamientos, emociones, valores, fortalezas, 

debilidades y comportamientos para comprender quiénes somos, qué queremos en la 

vida y cómo nuestras experiencias y emociones nos afectan.  

- Autocontrol. Consiste en gestionar de manera adecuada los sentimientos y 

comportamientos buscando el control de las emociones positivas, así como las negativas 

para poder expresarlas de una manera adecuada (Santander Universidades, 2021). 

- Aspecto emocional. Es una dimensión de la vida humana que involucra los 

sentimientos y las emociones, incluyendo cómo las personas experimentan, interpretan 

y expresan sus estados emocionales (García Retana, 2012). 
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- Aspecto conductual. Son los comportamientos observables que una persona 

exhibe en diferentes situaciones, estos comportamientos o actitudes pueden incluir en 

las acciones físicas, expresiones faciales, gestos y tono de voz (Carranza J. , 2010). 

- Aspecto cognitivo. Según (Fuenmayor y Villasmil, 2008), se refiere a los 

procesos mentales internos, como los pensamientos, creencias, percepciones y procesos 

de aprendizaje, que no son directamente observables desde el exterior. 

- Empatía. Es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos, 

pensamientos y experiencias de otra persona (López et al., 2014). Implica ponerse en el 

lugar del otro, percibir su mundo emocional y responder de manera adecuada a sus 

necesidades emocionales. 

- Habilidades sociales. Según (Grasso Imig, 2021) es conceptualizada como 

un conjunto de comportamientos, actitudes y habilidades que permiten a las personas 

interactuar de manera efectiva y apropiada en diversas situaciones sociales. Incluyen la 

capacidad de comunicarse de manera clara y efectiva, mostrar empatía y comprensión 

hacia los demás, resolver conflictos de manera constructiva, trabajar en equipo, mostrar 

asertividad y respetar las normas sociales y culturales. 

- Metacognición. Para (Embleton Sámchez, 2023) es el proceso mediante el 

cual una persona se vuelve consciente y controla sus propios procesos de pensamiento, 

se involucra en la capacidad de monitorear y regular la propia cognición, incluyendo la 

planificación de cómo abordar una tarea, la evaluación de la propia comprensión y la 

aplicación de estrategias para mejorar el aprendizaje y la resolución de problemas. 

- Resiliencia. Es la capacidad que desarrolla una persona para mantener una 

actitud positiva, para adaptarse, recuperarse y crecer frente a la adversidad, el trauma, 

la tragedia, las amenazas o el estrés significativo (Santacruz-Pardo, 2022). 
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Capítulo III  

Marco metodológico 

3.1. Metodología 

3.1.1. Enfoque. 

La investigación se desarrolló en el marco del enfoque cuantitativo, sobre ello, 

Arnal y otros (1992), entre otras particularidades mencionan que la estadística es de 

suma importancia como instrumento para el análisis y la interpretación de datos; tal 

como se procedió al utilizar la estadística para poder sistematizar los datos recogidos 

mediante las fichas de observación aplicados a los niños de la muestra de estudio y 

poder determinar la existencia de algún tipo de correlación entre la inteligencia 

emocional y la autorregulación. 

3.1.2. Nivel 

Esta investigación se desarrolló dentro del nivel descriptivo – correlacional, 

puesto que esta busca determinar grados de relación, en este caso, asociación, no 

causal entre dos variables, midiendo independientemente las variables para que 

posteriormente mediante pruebas estadísticas se estime la correlación (Arias, 2012), 

como se procedió en esta investigación al medir independientemente la variable 

inteligencia emocional y también la variable autorregulación en el mismo grupo y se 

aplicó la prueba estadística correspondiente para determinar el grado de correlación. 

3.1.3. Método de investigación. 

En esta investigación se aplicó el método descriptivo, al respecto, (Sánchez y 

Reyes, 2017) explican que este método consiste en estudiar el hecho, fenómeno u 

objeto de interés en su estado actual y en su forma natural, sin la intervención y 

control directo sobre la variable que se estudia; proceso que se siguió para determinar 

los niveles de inteligencia emocional y la autorregulación y, su posterior análisis de la 
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existencia de algún asociación entre estas variables en el grupo de niños de la muestra 

de estudio. 

3.1.4. Diseño de investigación. 

En este estudio se ha considerado el Diseño de Investigación Correlacional, al 

respecto Sánchez y Reyes (2017) manifiestan que la aplicación de este diseño está 

orientado a la determinación del grado de relación existente entre dos o más variables 

(en una misma muestra de sujetos) que el investigador muestre interés; tal como en 

esta investigación, en la que se ha procedido a observar el nivel de inteligencia 

emocional y la autorregulación en niños de cuatro años de la Institución Educativa 

Inicial 82391 San Isidro de Celendín para determinar la existencia o no de algún tipo 

de asociación. El diagrama del diseño es: 

 

En el que: 

M: Niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 San Isidro - 

Celendín. 

O: Observación o recojo de datos sobre las variables. 

x: Inteligencia emocional. 

y: Autorregulación. 

r: Relación entre las variables. 
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3.2. Población y muestra de estudio 

3.2.1. Población. 

Tabla 2  

Distribución de la población de estudio de niños de cuatro años de educación inicial 

Instituciones 

Educativas 
Edad Hombres Mujeres Total 

Parcial 

007 – Bellavista  4 años 13 13 26 

1532 – Chupset  4 años 9 5 13 

213 - San Cayetano  4 años 7 13 20 

82391 - San Isidro  4 años 15 7 22 

Total 81 

Nota. Los datos se consignaron de acuerdo a las nóminas de matrícula consultadas en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Celendín-2022.  

 

3.2.2. Muestra. 

Tabla 3  

Distribución de la muestra de estudio de niños de cuatro años de educación inicial 

Instituciones 

Educativas 
Edad Hombres Mujeres Total 

Parcial 

82391 - San Isidro  4 años 15 7 22 

Total 22 

Nota. Los datos se consignaron de acuerdo a la nómina de matrícula de la institución educativa 82391-

2022.  

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Tabla 4  

Ficha técnica del instrumento para recojo de información de la variable inteligencia 

emocional 

Características 

Nombre del instrumento  

 

Ficha de observación 

Autor 

 

Aguilar Guevara, Keyla Lilibeth 

Rojas Vasquez, Ana Claribeth 

 

Administrado a Niños de educación inicial de cuatro años 
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Propósito 

 

Observar la inteligencia emocional 

Forma de administración 

 

Observación directa 

Tiempo de aplicación 45 minutos 

Fecha de aplicación 07/12/2022 

Número de indicadores 26 

Dimensiones de la inteligencia 

emocional 

- Autoconocimiento (D1) 

- Empatía (D2) 

- Afrontamiento (D3) 

- Metas y objetivos (D4) 

- Habilidades sociales (D5) 

 

Baremos 

Dimensión 1 y 5 

- Poco desarrollado [6 – 11] 

- En evolución [12 – 15] 

- Desarrollado [16 – 18] 

 

Dimensión 2 y 4 

- Poco desarrollado [5 – 9] 

- En evolución [10 – 13] 

- Desarrollado [14 – 15] 

 

Dimensión 3 

- Poco desarrollado [4 – 7] 

- En evolución [8 – 10] 

- Desarrollado [11 – 12] 

 

Variable 

- Poco desarrollado [26 – 48] 

- En evolución [49 – 66] 

- Desarrollado [67 – 78] 

 

 

Tabla 5  

Ficha técnica del instrumento para recojo de información de la variable 

autorregulación 

Características 

Nombre del instrumento  

 

Ficha de observación 

Autor 

 

Aguilar Guevara, Keyla Lilibeth 

Rojas Vasquez, Ana Claribeth 

 

Administrado a 

 

Niños de educación inicial de cuatro años 

Propósito 

 

Observar la autorregulación 

Forma de administración 

 

Observación directa 
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Tiempo de aplicación 45 minutos 

Fecha de aplicación 12/12/2022 

Número de indicadores 18 

Dimensiones de la 

autorregulación  

- Aspecto emocional (D1) 

- Aspecto conductual (D2) 

- Aspecto cognitivo (D3) 

 

Baremos 

Dimensión 1 

- Poco desarrollado [4 – 7] 

- En evolución [8 – 10] 

- Desarrollado [11 – 12] 

 

Dimensión 2 

- Poco desarrollado [6 – 11] 

- En evolución [12 – 15] 

- Desarrollado [16 – 18] 

 

Dimensión 3 

- Poco desarrollado [8 – 15] 

- En evolución [16 – 20] 

- Desarrollado [21 – 24] 

 

Variable 

- Poco desarrollado [18 – 33] 

- En evolución [34 – 45] 

- Desarrollado [46 – 54] 

 

 

3.4. Tratamiento estadístico 

Para el tratamiento estadístico y análisis de los datos acopiados mediante los 

instrumentos de recojo de información, se hizo uso de la estadística descriptiva que 

permite presentar los resultados en tablas y gráficos estadísticos. Para la 

comprobación de hipótesis, relacionar variables, se hizo uso la estadística inferencial.  
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3.5. Operacionalización de variables 

Tabla 6  

Operacionalización de la variable inteligencia emocional 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

 

 

 

 

 

 

V1: 

Inteligencia 

emocional 

Es la habilidad para 

reconocer, regular y 

comprender las 

emociones de uno 

mismo y la de los 

demás (Martins, 2024) 

La variable será 

medida mediante 

cinco 

dimensiones, cada 

uno con sus 

indicadores que 

serán valorados 

con tres 

categorías: 

siempre (3), A 

veces (2), nunca 

(1). 

Auto-

conocimiento 

- Reconoce sus logros y dificultades 

- Reconoce que necesita apoyo. 

- Afronta situaciones difíciles. 

- Menciona lo que le gusta o le disgusta.  

- Se siente seguro al realizar una tarea y la ejecuta. 

- Identifica sus estados de ánimo. 

Ordinal 
Ficha de 

observación 

Empatía 

- Manifiesta preocupación por un compañero ausente 

- Comparte los materiales con sus compañeros.  

- Ayuda a sus compañeros si ve que están en dificultades. 

- Consuela a un compañero si lo ve afligido o triste. 

- Se muestra tolerante con sus compañeros. 

Afrontamiento 

- Cumple con las normas de convivencia establecidas. 

- Manifiesta serenidad para no actuar de manera agresiva. 

- Muestra una actitud de apertura y participación. 

- Evita conflictos o peleas. 

Objetivos y 

metas 

- Valora su esfuerzo en la realización de las tareas 

escolares. 

- Manifiesta predisposición para aprender. 

- Propone soluciones a diferentes situaciones 

problemáticas. 

- Demuestra perseverancia. 

- Participa con entusiasmo. 

Habilidades 

sociales 

- Acepta sugerencias. 

- Coopera con entusiasmo con quienes se relaciona. 

- Práctica el orden al trabajar en equipo. 

- Respeta las reglas establecidas. 

- Escucha y dirige la mirada a quien le habla. 

- Comunica sus ideas y pensamientos de manera 

oportuna. 



42 
 

Tabla 7  

Operacionalización de la variable autorregulación 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Escala Instrumento 

 

 

 

 

 

 

 

V2: 

Autorregulación. 

 

La autorregulación se 

refiere a la capacidad 

que tienen las personas 

para controlar de 

manera adecuada sus 

impulsos ante diversas 

situaciones 

conflictivas, 

permitiendo 

desarrollar la 

negociación de manera 

constante lo cual 

permite conseguir sus 

metas, creando así un 

ambiente positivo para 

ellos (Cabrera, 2020).  

 

La variable 

será medida 

mediante tres 

dimensiones, 

cada uno con 

sus 

indicadores 

que serán 

valorados con 

tres categorías: 

siempre (3), A 

veces (2), 

nunca (1). 

 

 

Emocional 

- Controla sus estados de ánimo. 

- Maneja sus emociones. 

- Muestra cambios emocionales frecuentes. 

- Manifiesta temor frente a situaciones desconocidas. 

Ordinal 
Ficha de 

observación 

 

 

 

 

 

Conductual 

- Muestra tolerancia frente al mal comportamiento de sus 

compañeros. 

- Se muestra tranquilo ante una pelea o discusión.  

- Se adapta con facilidad a situaciones nuevas. 

- Mantiene la calma frente a situaciones que afectan su 

estado anímico. 

- Modera su comportamiento ante situaciones 

desagradables. 

- Reacciona de manera mesurada ante un problema. 

 

 

 

 

Cognitiva 

- Enfrenta las dificultades con ayuda de sus compañeros  

- Resuelve un problema mediante ensayo y error.  

- Es tolerante con las emociones de los demás.  

- Reconoce y asume sus errores. 

- Acepta cambios o desafíos. 

- Utiliza “disculpa” y “lo siento” cuando lo requiere.  

- Es tolerante al esperar su turno. 

- Levanta la mano para participar. 
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3.6. Validación y confiabilidad de instrumentos 

3.6.1. Validación. 

La validación de instrumentos de recojo de información estuvo a cargo de tres 

profesionales expertos quienes hicieron la revisión y valoración correspondiente 

Tabla 8  

Resultados de la validación del instrumento 

Expertos 
Opinión 

Inteligencia emocional Autorregulación 

Experto 1 93.8% 93.3% 

Experto 2 79.2% 77.7% 

Experto 3 83.4% 81.1% 

Promedio 85.5% 84% 

Nota: Elaborada con los valores porcentuales de los validadores 

En la opinión de los expertos en cuanto a las fichas de observación para la 

variable inteligencia emocional corresponde en un 85.5% y para el instrumento de la 

autorregulación, corresponde 84%. 
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3.1.1. Confiabilidad  

Para poder determinar la confiabilidad de los instrumentos se aplicó Alfa de Cronbach. 

Tabla 9  

Matriz de datos de la prueba piloto de la variable Inteligencia Emocional 

Sujetos 
Indicadores  

Suma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Sujeto 1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 60 

Sujeto 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 49 

Sujeto 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 57 

Sujeto 4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 58 

Sujeto 5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 56 

Sujeto 6 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 70 

Sujeto 7 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 1 1 3 1 1 2 3 2 64 

Sujeto 8 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 62 

Variaciones  0.23 0.11 0.19 0.19 0.23 0.23 0.19 0.19 0.23 0.23 0.19 0.23 0.25 0.36 0.23 0.48 0.36 0.36 0.50 0.44 0.25 0.36 0.36 0.23 0.23 0.19   

 

α (Alfa) 0.82 

K (Número de ítems) 26 

Vi (Varianza de cada ítem) 7.06 

Vt (Varianza total) 33.50 
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𝛼 =
26

26 − 1
[1 −

7.06

33.50
] 

𝛼 =
26

25
(1 − 0.21) 

𝛼 = 1.04(0.79) 

𝛼 = 0.82 

 

Tabla de consistencia 

 

Interpretación: Se ha obtenido el estadístico α=0.82, ubicando este valor en la tabla de consistencia, se aprecia que la ficha de observación 

sometida a la prueba de confiabilidad está en el intervalo “Alta”, lo que nos permite afirmar que el instrumento para determinar la Inteligencia 

Emocional, tiene un nivel aceptable de validez. 

 

 

 

Muy Baja Baja Moderada Buena Alta

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
[1 −

𝛴𝑉𝑖

𝑉𝑡
] 
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Tabla 10  

Matriz de datos de la prueba piloto de la variable autorregulación 

Sujetos 
Indicadores  

Suma 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Sujeto1 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 42 

Sujeto2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 1 1 1 34 

Sujeto3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 40 

Sujeto4 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 39 

Sujeto5 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 39 

Sujeto6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 45 

Sujeto7 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 50 

Sujeto8 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 42 

Variaciones  0.25 0.19 0.23 0.23 0.25 0.25 0.23 0.23 0.23 0.19 0.11 0.19 0.23 0.25 0.25 0.44 0.25 0.25   

 

 

α (Alfa) 0.83 

K (Número de ítems) 18 

Vi (Varianza de cada ítem) 4.27 

Vt (Varianza total) 19.48 
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𝛼 =
18

18 − 1
[1 −

4.27

19.48
] 

𝛼 =
18

17
(1 − 0.22) 

𝛼 = 1.06(0.78) 

𝛼 = 0.83 

 

Tabla de consistencia 

 

Interpretación: Se ha obtenido el estadístico α=0.83, ubicando este valor en la tabla de consistencia, se aprecia que la ficha de observación 

sometida a la prueba de confiabilidad está en el intervalo “Alta”, lo que nos permite afirmar que el instrumento para determinar la 

Autorregulación, tiene un nivel aceptable de validez. 

 

 

 

 

Muy Baja Baja Moderada Buena Alta

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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Capítulo IV  

Resultados de la investigación 

4.1. Matriz de datos 

Tabla 11  

Matriz de datos de la variable inteligencia emocional 

N° 

Autoconocimiento Empatía Afrontamiento Metas y objetivos Habilidades sociales 

T
o

ta
l 

N
iv

el
 

i1 i2 i3 i4 i5 i6 Ptj i7 i8 i9 i10 i11 Ptj i12 i13 i14 i15 Ptj i16 i17 i18 i19 i20 Ptj i21 i22 i23 i24 i25 i26 Ptj 

1 1 1 2 1 2 2 9 2 2 2 3 2 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 3 18 65 2 

2 2 3 2 3 2 3 15 3 3 2 3 2 13 3 3 3 3 12 3 3 2 1 1 10 3 1 1 2 3 2 12 62 2 

3 1 2 1 2 2 3 11 3 3 2 2 2 12 2 2 2 2 8 3 2 2 2 3 12 3 3 3 2 2 2 15 58 2 

4 2 2 2 2 2 2 12 2 2 3 2 2 11 2 3 2 3 10 3 2 2 2 3 12 2 2 2 3 2 2 13 58 2 

5 1 2 3 2 2 2 12 2 2 2 2 2 10 2 2 1 3 8 1 1 1 1 2 6 2 2 2 2 2 2 12 48 1 

6 2 2 3 3 2 2 14 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 9 2 2 3 3 2 12 2 2 2 2 2 2 12 57 2 

7 1 2 2 2 2 2 11 2 2 3 3 3 13 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 10 2 2 2 3 3 3 15 57 2 

8 2 2 2 2 2 3 13 2 2 2 2 2 10 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 10 3 2 2 2 2 2 13 56 2 

9 2 2 3 2 1 1 11 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 3 3 2 3 3 14 3 3 2 2 2 3 15 60 2 

10 3 3 2 3 2 1 14 2 3 3 2 2 12 2 3 3 2 10 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 3 15 66 2 

11 2 2 3 2 1 2 12 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 2 3 2 2 3 12 3 3 2 2 3 3 16 60 2 

12 1 2 2 2 2 2 11 2 3 2 1 3 11 2 3 2 3 10 2 2 2 2 3 11 3 2 3 3 2 3 16 59 2 

13 2 2 2 3 3 3 15 2 2 2 2 2 10 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 3 15 67 3 

14 1 3 1 2 2 2 11 2 3 3 3 3 14 2 2 3 2 9 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 3 18 66 2 

15 2 3 2 2 1 2 12 1 3 2 1 2 9 2 3 2 3 10 2 2 2 2 2 10 3 2 3 2 3 3 16 57 2 

16 2 2 1 2 2 2 11 2 3 3 2 3 13 2 2 2 2 8 2 2 2 1 2 9 3 3 2 2 3 2 15 56 2 
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17 q 2 2 2 2 2 10 2 3 3 2 3 13 2 3 3 2 10 2 2 2 3 3 12 3 3 2 2 2 3 15 60 2 

18 2 2 1 2 2 2 11 1 2 1 1 2 7 2 2 1 2 7 2 2 2 2 2 10 3 2 3 2 2 2 14 49 2 

19 2 2 1 3 2 2 12 2 3 3 2 2 12 2 2 2 2 8 3 3 2 3 3 14 3 3 2 2 2 3 15 61 2 

20 2 3 1 2 2 2 12 2 3 3 2 2 12 2 3 3 2 10 3 3 3 3 3 15 3 2 2 2 3 3 15 64 2 

21 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 11 3 2 2 2 9 3 2 2 2 3 12 3 2 2 2 2 2 13 57 2 

22 2 2 2 3 2 2 13 3 3 2 2 2 12 3 2 2 3 10 2 3 3 3 3 14 2 2 2 2 2 2 12 61 2 

Nota. Los datos corresponden a la codificación de la observación realizada a los indicadores de la variable inteligencia emocional, en el que 

1 = nunca, 2 = a veces, 3 = siempre. En cuanto al nivel: 1 = poco desarrollado, 2 = En evolución, 3 = Desarrollado. 

 

Tabla 12  

Matriz de datos de la variable autorregulación 

N° 
Aspecto emocional Aspecto conductual Aspecto cognitivo 

Total Nivel 
i1 i2 i3 i4 ptj i5 i6 i7 i8 i9 i10 Ptj i11 i12 i13 i14 i15 i16 i17 i18 Ptj 

1 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 17 2 2 2 2 2 2 2 2 16 45 2 

2 3 3 2 3 11 3 3 3 3 2 3 17 2 3 3 3 3 3 3 2 22 50 3 

3 3 2 2 2 9 3 3 3 3 2 2 16 2 2 2 2 2 3 2 2 17 42 2 

4 3 2 2 2 9 3 2 2 2 3 2 14 2 2 3 2 3 3 2 2 19 42 2 

5 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 1 3 1 1 1 13 34 2 

6 2 2 3 3 10 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 2 2 2 3 18 40 2 

7 2 2 2 2 8 2 2 2 2 3 3 14 3 2 2 2 2 2 2 2 17 39 2 

8 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 2 13 2 2 3 2 3 2 2 2 18 39 2 

9 2 2 3 2 9 1 2 3 2 2 2 12 3 3 1 1 2 1 2 3 16 37 2 

10 3 3 2 2 10 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 1 2 1 3 2 18 44 2 

11 3 3 2 2 10 3 3 2 2 3 2 15 3 3 2 1 2 1 3 2 17 42 2 

12 2 2 3 2 9 2 2 3 3 3 3 16 2 2 3 1 3 1 2 1 15 40 2 
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13 2 2 3 2 9 3 3 3 3 3 2 17 2 3 2 1 3 1 3 2 17 43 2 

14 2 2 3 3 10 1 1 3 2 1 2 10 3 3 2 1 3 1 2 1 16 36 2 

15 2 2 2 2 8 2 2 3 2 2 2 13 3 3 2 1 2 1 2 2 16 37 2 

16 2 2 2 3 9 2 3 2 2 2 2 13 3 3 2 2 2 2 3 3 20 42 2 

17 2 2 3 2 9 1 2 3 1 1 2 10 2 2 2 2 1 1 1 1 12 31 1 

18 2 2 3 2 9 2 2 2 2 2 2 12 3 2 1 1 2 1 2 2 14 35 2 

19 2 2 3 2 9 1 2 3 2 2 2 12 3 3 1 1 3 1 2 3 17 38 2 

20 3 3 2 2 10 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 2 2 2 3 3 21 47 3 

21 3 2 2 2 9 2 2 3 2 2 3 14 2 3 2 2 3 2 2 2 18 41 2 

22 3 3 2 3 11 3 3 3 2 3 3 17 3 3 2 2 3 3 3 2 21 49 3 

Nota. Los datos corresponden a la codificación de la observación realizada a los indicadores de la variable autorregulación, en el que 1 = 

nunca, 2 = a veces, 3 = siempre. En cuanto al nivel: 1 = poco desarrollado, 2 = En evolución, 3 = Desarrollado.
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4.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 

4.2.1. Resultados de la variable inteligencia emocional por dimensiones 

Tabla 13  

Estadística de la dimensión autoconocimiento 

1. Autoconocimiento f % 

Poco desarrollado (6 - 11) 9 40.9 

En evolución (12 - 15) 13 59.1 

Desarrollado (16 - 18) 0 0.0 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

Figura 1  

Estadística de la dimensión autoconocimiento 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 13. 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 13 y figura 1, en cuanto a la capacidad del 

autoconocimiento, poco más de la mitad del grupo de niños en observación (59.1%), 

se ubican en el nivel en evolución, mientras que el 40.9% se ubican en un nivel poco 

desarrollado, en ninguno de ellos se pudo evidenciar el autoconocimiento 

desarrollado; esto implica que solo algunos pueden reconocer sus logros, reconocer en 

cierta parte sus dificultades, saber expresar lo que les agrada o les disgusta, mostrar 

seguridad al realizar tareas. 
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Tabla 14  

Estadística de la dimensión empatía 

2. Empatía f % 

Poco desarrollado (5 - 9) 2 9.1 

En evolución (10 - 13) 19 86.4 

Desarrollado (14 - 15) 1 4.5 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

 

Figura 2  

Estadística de la dimensión empatía 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 14. 

 

Descripción. Se puede apreciar en la tabla 14 y figura 2, en cuanto a la capacidad de 

empatía, se aprecia que una gran mayoría de niños (86.4%) se ubican en el nivel, en 

evolución, el 9.1% en el nivel poco desarrollado y, solamente un 4.5% muestran tener 

desarrollado esta habilidad. Lo que permite inferir que la mayoría de niños muestra 

tener interés por lo que sucede con sus compañeros, sabe compartir los materiales de 

trabajo, posibilidad de poder ayudar a su par y muestra de algún nivel de tolerancia 

hacia sus compañeros. 
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Tabla 15  

Estadística de la dimensión afrontamiento 

3. Afrontamiento f % 

Poco desarrollado (4 - 7) 1 4.5 

En evolución (8 - 10) 18 81.8 

Desarrollado (11 - 12) 3 13.6 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

 

Figura 3  

Estadística de la dimensión afrontamiento 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 15. 

Descripción. Se aprecia en la tabla 15 y figura 3, respecto a la capacidad de 

afrontamiento, la mayoría de niños del grupo en observación se ubican en un nivel 

medio (81.8%), es decir, en evolución, mientras que un 4.5% se observa en un nivel 

poco desarrollado y, un 13.6% han logrado desarrollar esta capacidad; de ello se 

deduce que la mayoría de niños intenta cumplir con las normas de convivencia 

establecidas en el aula, no muestra actitudes de agresividad, predisposición para 

participar en las tareas encomendadas. 
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Tabla 16  

Estadística de la dimensión metas y objetivos 

4. Metas y objetivos f % 

Poco desarrollado (5 - 9) 3 13.6 

En evolución (10 - 13) 11 50.0 

Desarrollado (14 - 15) 8 36.4 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

 

Figura 4  

Estadística de la dimensión metas y objetivos 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 16. 

Descripción. Se aprecia en la tabla 16 y figura 6, respecto a la posibilidad de 

proponerse metas y objetivos, la mitad del grupo de niños en observación (50%) se 

ubican en un nivel medio, es decir, en evolución, mientras que un 13.6% se observa en 

un nivel poco desarrollado y, un considerable 36,4% han logrado desarrollar esta 

habilidad; datos que nos permiten deducir que algunos niños, en cierta forma 

demuestran que valoran su esfuerzo, tienen una predisposición para trabajar y 

aprender, busca algún tipo de solución a situaciones difíciles que se les presenta y es 

perseverante en sus tareas de aula. 
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Tabla 17  

Estadística de la dimensión habilidades sociales 

5. Habilidades sociales f % 

Poco desarrollado (6 - 11) 0 0.0 

En evolución (12 - 15) 17 77.3 

Desarrollado (16 - 18) 5 22.7 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

 

Figura 5  

Estadística de la dimensión habilidades sociales 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 17. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 17 y figura 7, en cuanto a las habilidades sociales, 

un porcentaje considerable de 77.3% de niños se ubican en el nivel, en evolución y, un 

22.7% muestran tener desarrollado esta habilidad; valores que permiten inferir que se 

muestran estar predispuestos a aceptar sugerencias, ayuda y coopera con sus 

compañeros, muestra cierto orden cuando trabaja, sabe escuchar y puede trasmitir lo 

que piensa. 
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4.2.2. Resultados de la variable inteligencia emocional 

Tabla 18  

Estadística de la variable inteligencia emocional 

Inteligencia emocional f % 

Poco desarrollado (26 - 48) 2 9.1 

En evolución (49 - 66) 19 86.4 

Desarrollado (67 - 78) 1 4.5 

  22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 11 

 

Figura 6  

Estadística de la variable inteligencia emocional 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 16. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 18 y figura 8, respecto al aspecto emocional, la 

mayoría de los niños de la muestra en observación se ubican el nivel en evolución 

(86.4%), el 9,1% en un nivel poco desarrollado y un porcentaje mínimo (4.5%) en el 

nivel desarrollado. Estos datos ayudan a interpretar que, en cierta forma, los niños 

están en proceso de desarrollo y construcción del autoconocimiento, la empatía, el 

afrontamiento, plantearse metas y desarrollar habilidades sociales. 
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4.2.3. Resultados de la variable autorregulación por dimensiones 

Tabla 19  

Estadística de la dimensión del aspecto emocional 

1. Aspecto emocional f % 

Poco desarrollado (4 - 7) 0 0.0 

En evolución (8 - 10) 19 86.4 

Desarrollado (11 -12) 3 13.6 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 12 

 

Figura 7  

Estadística de la dimensión del aspecto emocional 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 19. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 19 y figura 9, en cuanto al aspecto emocional, la 

mayoría de niños del grupo observado (86.4%) se pudo ubicarlos en el nivel en 

evolución y el 13.6% en el nivel desarrollado. Estos estadísticos permiten afirmar que 

la mayoría de niños están en proceso de desarrollo y adquisición de habilidades para 

poder controlar y reconocer sus emociones. 
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Tabla 20  

Estadística de la dimensión del aspecto conductual 

2. Aspecto conductual f % 

Poco desarrollado (6 - 11) 2 9.1 

En evolución (12 - 15) 12 54.5 

Desarrollado (16 - 18) 8 36.4 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 12 

Figura 8  

Estadística de la dimensión del aspecto conductual 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 20. 

Descripción. Se aprecia en la tabla 20 y figura 10, respecto al aspecto conductual, 

poco más de la mitad de los niños de la muestra de observación (54.5%) se ubican en 

el nivel en evolución, mientras que el 9.1% se ubican en el nivel poco desarrollado; 

sin embargo, existe un porcentaje considerable de 36.4% que se ubican en el nivel de 

desarrollado; estos estadísticos ayudan a inferir que algunos niños de alguna manera 

muestran tolerancia al mal comportamiento de sus compañeros y pueden incluso 

moderar sus comportamientos ante situaciones desagradables. 
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Tabla 21  

Estadística de la dimensión del aspecto cognitivo 

3. Aspecto cognitivo f % 

Poco desarrollado (8 - 15) 4 18.2 

En evolución (16 - 20) 15 68.2 

Desarrollado (21 - 24) 3 13.6 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 12 

 

Figura 9  

Estadística de la dimensión del aspecto cognitivo 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 21. 

 

Descripción. Se aprecia en la tabla 21 y figura 11, respecto al aspecto cognitivo, se 

aprecia que una mayoría relativa de niños (68.2%) se ubican en el nivel en evolución, 

un 18.2% ubicados en el nivel poco desarrollado y el 13.6% de ellos ubicados en el 

nivel desarrollado. Al respecto, con estos estadísticos se infiere que la mayoría de 

niños están en proceso de desarrollo habilidades como el de reconocer sus aciertos y 

errores, probar a través de aciertos y errores para buscar soluciones, acepar desafíos. 
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4.2.4. Resultados de la variable autorregulación 

Tabla 22  

Estadística de la variable autorregulación 

Autorregulación f % 

Poco desarrollado (18 - 33) 1 4.5 

En evolución (34 - 45) 18 81.8 

Desarrollado (46 - 54) 3 13.6 

Total 22 100.0 

Nota. Elaborada con información de la tabla 12 

 

Figura 10  

Estadística de la variable autorregulación 

 

Nota. Elaborada con información de la tabla 21 

Descripción. Se aprecia en la tabla 22 y figura 12, en cuanto a la variable 

autorregulación, la gran mayoría de niños (81.8%) se encuentran en el proceso de 

evolución y construcción de estas habilidades, mientras que un 4.5% de ellos se 

ubican en el nivel poco desarrollado y, el 13.6% aprecia que tiene desarrollado 

muchas de las habilidades de autorregulación; datos que permiten inferir que la 

mayoría de niños están en proceso de desarrollo del aspecto emocional, conductual y 

cognitivo. 
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4.3. Prueba de hipótesis 

Formulación de hipótesis 

Hipótesis. 

H1: Existe relación positiva significativa entre inteligencia emocional y 

autorregulación en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 

San Isidro – Celendín. 

 

H0: No existe relación entre inteligencia emocional y autorregulación en los 

niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 San Isidro – Celendín. 

 

Nivel de significancia. 

La hipótesis se comprobará asumiendo un nivel de significancia de 5% = 0.05. 

Elección de la prueba estadística. 

La investigación ha recogido información medidas en variables ordinales, por 

lo que se aplicó la prueba de correlación no paramétrica, Rho de Spearman, puesto 

que se busca la asociación entre la inteligencia emocional y la autorregulación en los 

niños.  

Estimación del p-valor. 

Tabla 23  

Correlación entre inteligencia emocional y autorregulación 

Correlaciones 

 
Inteligencia 
emocional Autorregulación 

Rho de Spearman Inteligencia emocional Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,000 

Sig. (bilateral) . 1,000 

N 22 22 

Autorregulación Coeficiente de 
correlación 

,000 1,000 

Sig. (bilateral) 1,000 . 

N 22 22 
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Toma de decisiones. 

Según el nivel de significancia encontrado en el estudio, p-valor = 1.0, cuantía 

que es considerablemente mayor que p-valor = 0.05 del valor asumido para la 

comprobación de hipótesis, por lo que, se acepta la hipótesis nula y se puede afirmar 

que no existe relación entre la inteligencia emocional y la autorregulación en los niños 

de cuatro años de la institución educativa 82391 - San Isidro. 

4.4. Discusión de resultados 

En cuanto a la inteligencia emocional en esta investigación se obtuvo 

resultados que indican que el 86.4% se ubican en el nivel en desarrollo, el 9.1% en 

poco desarrollado y un mínimo de 4.5% en el nivel desarrollado; resultados que 

contrastados con los de Vegas y otros (2022) realizado con niños de cinco años en 

Colombia son ampliamente diferentes, por cuanto, en su muestra de estudio 

encontraron en el grupo 1, el 81.5% se ubican en el nivel alto, el 14.8% en el nivel 

medio y el 3,7% se ubican en el nivel bajo, mientras que en el grupo 2, el 69.2% se 

ubican en el nivel alto, el 32.1% en el nivel medio y el 7.7% en el nivel bajo. 

Asimismo, otro estudio también realizado en Colombia por Hernández Chavarro 

(2018), determinó que los niños de preescolar logran manejar sus emociones en casi la 

totalidad de niños observados (96%) y solamente el 4% se ubican en el nivel 

intermedio. 

En esta misma línea de comparaciones, en este estudio se ha logrado demostrar 

que no existe relación entre la inteligencia emocional y la autorregulación en niños de 

cuatro años en la institución educativa 82391 – San Isidro de Celendín por haber 

obtenido p-valor = 1.0; resultados que se asemejan con los obtenidos por Ortega 

Navarrete (2022) realizado con niños de cinco años en Julcán – La Libertad, en el que 

aplicando la prueba estadística de Pearson pudo demostrar que no existe correlación 

entre inteligencia emocional y los niveles de agresividad (como parte de la 
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autorregulación), al haber obtenido p=0.59; sin embargo, en los resultados de Panduro 

Daza (2019) desarrollado con niños de cinco años en el Callao pudo demostrar 

mediante la prueba de Rho de Spearman que existe correlación entre la 

autorregulación emocional y socialización (como parte de la inteligencia emocional), 

al haber obtenido p-valor = 0.000 < 0.05 tomado como nivel de significancia. 
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Conclusiones 

- En cuanto a la inteligencia emocional, en el estudio se ha podido evidenciar 

que la gran mayoría de niños, como es el 86.4% de ellos que se encuentran en proceso 

de construcción. 

- En cuanto a la autorregulación, se ha podido observar en el estudio que el 

81.8% de niños se encuentran en un nivel evolutivo, es decir, en desarrollo. 

- Mediante la prueba estadística de Rho de Spearman en el estudio se obtuvo 

p = 1.0, cuantía que es considerablemente mayor a 0.05, tomado como nivel de 

significancia para la comprobación de hipótesis, por lo que, se acepta la hipótesis nula 

y se puede afirmar que no existe relación entre la inteligencia emocional y la 

autorregulación en los niños de cuatro años de la institución educativa 82391-San 

Isidro. 
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Recomendaciones 

- A los estudiantes de la Escuela que planean realizar sus investigaciones se 

interesen por la temática de la inteligencia emocional y la autorregulación por 

constituir aspectos importantes que se deben tener en cuenta en el desarrollo de los 

niños en educación inicial. 

- A las docentes de educación inicial tomen en cuenta en su quehacer 

pedagógico estos aspectos importantes como la parte socioemocional y 

autorregulación para mejorar las formas de convivencia en el aula. 

- A los directivos y docentes de la Escuela apoyen y acompañen en los 

procesos investigativos de sus estudiantes. 
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Anexo 1 

Resolución de aprobación de Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 2 

Resultado de informe de similitud y acta de 

verificación de autenticidad (Turnitin) 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

Anexo 3 

 Matriz de consistencia 

 

 

 

 



 

 
 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Problema 

 

Hipótesis 

 

Objetivos 

 

Variables 

 

Indicadores Metodología Instrumento 

¿Qué relación 

existe entre la 

inteligencia 

emocional y la 

autorregulación 

en los niños de 

cuatro años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

82391 - San 

Isidro, Celendín 

2022? 

Existe relación 

positiva 

significativa entre 

inteligencia 

emocional y 

autorregulación 

en los niños de 

cuatro años de la 

Institución 

Educativa Inicial 

82391 San Isidro 

– Celendín. 

Objetivo general: 

- Determinar la 

relación que existe entre la 

inteligencia emocional y la 

autorregulación en los 

niños de cuatro años de la 

Institución Educativa 

Inicial 82391 - San Isidro, 

Celendín 2022. 

 

Objetivos específicos: 

- Identificar los 

niveles de inteligencia 

emocional de los niños de 

cuatro años de la 

Institución Educativa 

Inicial 82391 San Isidro – 

Celendín. 

- Identificar los 

niveles de autorregulación 

de los niños de cuatro años 

de la Institución Educativa 

V1 

Inteligencia 

emocional 

- Reconoce sus logros y dificultades. 

- Reconoce que necesita apoyo. 

- Afronta situaciones difíciles. 

- Menciona lo que le gusta o le disgusta.  

- Se siente seguro al realizar una tarea y la 

ejecuta. 

- Identifica sus estados de ánimo.  

- Manifiesta preocupación por un 

compañero ausente 

- Comparte los materiales con sus 

compañeros.  

- Ayuda a sus compañeros si ve que están 

en dificultades. 

- Consuela a un compañero si lo ve afligido 

o triste. 

- Se muestra tolerante con sus compañeros. 

- Cumple con las normas de convivencia 

establecidas. 

- Manifiesta serenidad para no actuar de 

manera agresiva. 

- Muestra una actitud de apertura y 

participación. 

- Evita conflictos o peleas. 

- Valora su esfuerzo en la realización de las 

tareas escolares. 

- Manifiesta predisposición para aprender. 

- Propone soluciones a diferentes 

situaciones problemáticas. 

- Demuestra perseverancia. 

- Participa con entusiasmo. 

- Acepta sugerencias. 

- Coopera con entusiasmo con quienes se 

relaciona. 

- Práctica el orden al trabajar en equipo. 

 

 

 

 

 

Tipo de 

investigación: 

Investigación 

descriptivo 

correlacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la 

investigación: 

Correlacional  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de 

observación 



 

 
 

Inicial 82391 San Isidro – 

Celendín. 

- Realizar el 

tratamiento estadístico para 

encontrar el nivel de 

relación entre inteligencia 

emocional y 

autorregulación en los 

niños de cuatro años de la 

Institución Educativa 

Inicial 82391 San Isidro – 

Celendín. 

- Respeta las reglas establecidas. 

- Escucha y dirige la mirada a quien le 

habla. 

- Comunica sus ideas y pensamientos de 

manera oportuna. 

V2 

Autorregulación 
- Controla sus estados de ánimo. 

- Maneja sus emociones. 

- Muestra cambios emocionales frecuentes. 

- Manifiesta temor frente a situaciones 

desconocidas. 

- Muestra tolerancia frente al mal 

comportamiento de sus compañeros. 

- Se muestra tranquilo ante una pelea o 

discusión.  

- Se adapta con facilidad a situaciones 

nuevas. 

- Mantiene la calma frente a situaciones 

que afectan su estado anímico. 

- Modera su comportamiento ante 

situaciones desagradables. 

- Reacciona de manera mesurada ante un 

problema. 

- Enfrenta las dificultades con ayuda de sus 

compañeros  

- Resuelve un problema mediante ensayo y 

error.  

- Es tolerante con las emociones de los 

demás.  

- Reconoce y asume sus errores. 

- Acepta cambios o desafíos. 

- Utiliza “disculpa” y “lo siento” cuando lo 

requiere.  

- Es tolerante al esperar su turno. 

- Levanta la mano para participar 
Fuente: Elaboración propia.



 

 
 

 

 

 

 

 

Anexo 4 

Instrumento(s) de recojo de información 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

 

Objetivo: Observar las conductas e indicadores con relación a la inteligencia emocional 

en los niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 “San Isidro” – 

Celendín, 2022. 

Nº DIMENSIONES 

VALORACIÓN 

Siempre 

3 

A veces  

2 

Nunca 

1 

Autoconocimiento    

1 Reconoce sus logros y dificultades    

2 Reconoce que necesita apoyo.    

3 Afronta situaciones difíciles.    

4 Menciona lo que le gusta o le disgusta.     

5 Se siente seguro al realizar una tarea y la ejecuta.    

6 Identifica sus estados de ánimo.     

Empatía    

7 Manifiesta preocupación por un compañero ausente    

8 Comparte los materiales con sus compañeros.     

9 Ayuda a sus compañeros si ve que están en dificultades.    

10 Consuela a un compañero si lo ve afligido o triste.    

11 Se muestra tolerante con sus compañeros.    

Afrontamiento    

12 Cumple con las normas de convivencia establecidas.    

13 Manifiesta serenidad para no actuar de manera agresiva.    

14 Muestra una actitud de apertura y participación.    

15 Evita conflictos o peleas.    

Metas y objetivos    

16 Valora su esfuerzo en la realización de las tareas escolares.    

17 Manifiesta predisposición para aprender.    

18 Propone soluciones a diferentes situaciones problemáticas.    

19 Demuestra perseverancia.    

20 Participa con entusiasmo.    

Habilidades sociales    

21 Acepta sugerencias.    

22 Coopera con entusiasmo con quienes se relaciona.    

23 Práctica el orden al trabajar en equipo.    

24 Respeta las reglas establecidas.    

25 Escucha y dirige la mirada a quien le habla.    

26 Comunica sus ideas y pensamientos de manera oportuna.    
1 

 
1 Elaboración propia 

 

 

 



 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS NIÑOS SOBRE AUTORREGULACIÓN 

 

Objetivo: Observar las conductas e indicadores con relación a la autorregulación en los 

niños de cuatro años de la Institución Educativa Inicial 82391 “San Isidro” – Celendín, 

2022. 

Nº DIMENSIONES 

VALORACIÓN 

Siempre 

3 

A 

veces  

2 

Nunca 

1 

Emocional     

1 Controla sus estados de ánimo.    

2 Maneja sus emociones.    

3 Muestra cambios emocionales frecuentes.    

4 Manifiesta temor frente a situaciones desconocidas.    

Conductual    

5 
Muestra tolerancia frente al mal comportamiento de 

sus compañeros. 
   

6 Se muestra tranquilo ante una pelea o discusión.     

7 Se adapta con facilidad a situaciones nuevas.    

8 
Mantiene la calma frente a situaciones que afectan su 

estado anímico. 
   

9 
Modera su comportamiento ante situaciones 

desagradables. 
   

10 Reacciona de manera mesurada ante un problema.    

Cognitiva     

11 Enfrenta las dificultades con ayuda de sus compañeros     

12 Resuelve un problema mediante ensayo y error.     

13 Es tolerante con las emociones de los demás.     

14 Reconoce y asume sus errores.    

15 Acepta cambios o desafíos.    

16 Utiliza “disculpa” y “lo siento” cuando lo requiere.     

17 Es tolerante al esperar su turno.    

18 Levanta la mano para participar    

 

2 

 
2 Elaboración propia 


