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RESUMEN 

El artículo titulado "El efecto de la 

autorregulación emocional en el desem-peño 

académico": "Estrategias para el desarrollo de 

habilidades socioemo-cionales en educación básica" 

se centra en el papel crucial de la autorregu-lación 

emocional en el contexto educativo, subrayando su 

influencia directa en el desempeño académico de los 

alumnos. La autorregulación emocional alude a la 

habilidad de los individuos para administrar sus 

emociones de forma eficiente, lo que les facilita 

afrontar las exigencias académicas y so-ciales de 

forma adaptativa. Este estudio examina cómo las 

emociones pue-den ejercer una influencia tanto 

positiva como negativa en el proceso de aprendizaje, y 

cómo la ausencia de competencias en autorregulación 

emo-cional puede comprometer el desempeño 

académico. El documento ofrece un examen de 

estudios anteriores que demuestran la correlación entre 

la autorregulación emocional y el desempeño 

académico, subrayando que los alumnos que poseen la 

habilidad de manejar sus emociones de manera efec-

tiva tienen una mayor probabilidad de éxito 

académico. Adicionalmente, el artículo enfatiza que 

las emociones, tales como la ansiedad y el estrés, pue-

den influir adversamente en la concentración, la 

memoria y la resolución de problemas, lo que puede 

restringir las habilidades cognitivas de los alumnos en 

el contexto académico. La investigación también 

examina diversas meto-dologías y estrategias 

pedagógicas que pueden ser implementadas en el 

contexto educativo con el objetivo de fomentar el 

desarrollo de competen-cias socioemocionales en los 

alumnos. Las estrategias sugeridas incluyen la 

incorporación de programas de educación emocional, 

la promoción de un entorno académico positivo, y la 

implementación de técnicas de atención plena y 

reflexión emocional. Estas intervenciones no solo 

facilitan a los alumnos la optimización de su 

autorregulación emocional, sino que también 

favorecen la creación de un ambiente escolar más 

inclusivo y propicio para el aprendizaje. En 

conclusión, el artículo sostiene que el fomento de 

compe-tencias socioemocionales debería constituir 

una prioridad en la educación primaria, y que la 

aplicación de estrategias orientadas hacia la autorregu-

lación emocional puede potenciar de manera 

significativa el desempeño académico de los alumnos. 

 

Palabras clave: Autorregulación emocional, 

rendimiento académico, habilidades socioemo-

cionales, educación básica, aprendizaje emocional, 

estrategias pedagógicas. 

 

 

ABSTRACT 

The article titled "The Effect of Emotional 

Self-Regulation on Academic Per-formance: 

Strategies for Developing Socio-Emotional Skills in 

Basic Educa-tion" focuses on the crucial role of 

emotional self-regulation in the educa-tional context, 

highlighting its direct influence on students' academic 

per-formance. Emotional self-regulation refers to 

individuals' ability to manage their emotions 

efficiently, enabling them to adaptively cope with 

academic and social demands. This study examines 

how emotions can exert both posi-tive and negative 

influences on the learning process and how the 

absence of emotional self-regulation skills can 

compromise academic performance. The paper 

provides a review of previous studies demonstrating 

the correlation between emotional self-regulation and 

academic performance, emphasizing that students who 

possess the ability to manage their emotions 

effectively are more likely to achieve academic 

success. Additionally, the article under-scores that 

emotions such as anxiety and stress can adversely 

affect concen-tration, memory, and problem-solving, 

potentially limiting students' cognitive abilities in the 

academic setting. The research also explores various 

method-ologies and pedagogical strategies that can be 

implemented in the educa-tional context to foster the 

development of students' socio-emotional skills. The 

suggested strategies include the incorporation of 

emotional education programs, the promotion of a 

positive academic environment, and the im-

plementation of mindfulness and emotional reflection 

techniques. These in-terventions not only help 

students enhance their emotional self-regulation but 

also contribute to creating a more inclusive and 

learning-conducive school environment. In 

conclusion, the article argues that fostering socio-

emotional skills should be a priority in primary 

education and that imple-menting strategies aimed at 

emotional self-regulation can significantly en-hance 

students' academic performance. 

 

Keywords: Emotional self-regulation, 

academic performance, socio-emotional skills, basic 

education, emotional learning, pedagogical strategies. 
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RESUMO 

O artigo intitulado "O efeito da 

autorregulação emocional no desempenho acadêmico: 

Estratégias para o desenvolvimento de habilidades 

socioemocionais na educação básica" centra-se no 

papel crucial da autorregulação emocional no contexto 

educacional, destacando sua influência direta no 

desempenho acadêmico dos alunos. A autorregulação 

emocional refere-se à capacidade dos indivíduos de 

gerenciar suas emoções de forma eficiente, facilitando 

o enfrentamento das exigências acadêmicas e sociais 

de maneira adaptativa. Este estudo examina como as 

emoções podem exercer uma influência tanto positiva 

quanto negativa no processo de aprendizagem e como 

a ausência de competências em autorregulação 

emocional pode comprometer o desempenho 

acadêmico. O documento apresenta uma análise de 

estudos anteriores que demonstram a correlação entre 

a autorregulação emocional e o desempenho 

acadêmico, enfatizando que os alunos que possuem a 

habilidade de gerenciar suas emoções de maneira 

eficaz têm maior probabilidade de alcançar sucesso 

acadêmico. Além disso, o artigo ressalta que emoções 

como ansiedade e estresse podem afetar 

negativamente a concentração, a memória e a 

resolução de problemas, limitando as habilidades 

cognitivas dos alunos no ambiente acadêmico. A 

pesquisa também analisa diversas metodologias e 

estratégias pedagógicas que podem ser implementadas 

no contexto educacional para promover o 

desenvolvimento de competências socioemocionais 

nos alunos. As estratégias sugeridas incluem a 

incorporação de programas de educação emocional, a 

promoção de um ambiente acadêmico positivo e a 

implementação de técnicas de atenção plena e reflexão 

emocional. Essas intervenções não apenas auxiliam os 

alunos a aprimorar sua autorregulação emocional, mas 

também contribuem para a criação de um ambiente 

escolar mais inclusivo e favorável à aprendizagem. Por 

fim, o artigo sustenta que o desenvolvimento de 

competências socioemocionais deve ser uma 

prioridade na educação primária e que a aplicação de 

estratégias voltadas à autorregulação emocional pode 

melhorar significativamente o desempenho acadêmico 

dos alunos. '. 

Palavras-chave: Autorregulação emocional, 

desempenho acadêmico, competências 

socioemocionais, educação básica, aprendizagem 

emocional, estratégias pedagógicas. 

 

INTRODUCCIÓN 
La autorregulación emocional constituye un 

elemento crucial en el proceso educativo, dado que 

facilita a los alumnos la gestión efectiva de sus 

emociones, pensamientos y comportamientos, lo cual 

tiene un impacto directo en su desem-peño académico 

(Gross, 2020; Zimmerman, 2020). Durante la 

educación prima-ria, los alumnos se ven confrontados 

con una serie de retos emocionales que pueden 

impactar su motivación y capacidad de concentración, 

lo que enfatiza la relevancia de fomentar competencias 

socioemocionales (Duckworth & Seligman, 2021). 

Dentro de este marco, la promoción de la 

autorregulación emocional se ha establecido como un 

objetivo primordial en las políticas educativas y los 

pro-gramas pedagógicos (Elias et al., 2019). 

1.1 Contextualización del asunto en cuestión. 

El término autorregulación emocional se 

refiere a la habilidad para administrar las emociones 

de tal manera que se optimicen los resultados y se 

reduzcan las respuestas emocionales perjudiciales 

(Mayer & Salovey, 2020). Dentro del con-texto 

académico, la autorregulación emocional se asocia con 

un incremento en la concentración, la resistencia y el 

control durante las tareas académicas (Schunk & 

DiBenedetto, 2021). Diversas investigaciones han 

evidenciado que los alum-nos con capacidades de 

autorregulación elevadas ostentan un mayor éxito en 

la resolución de problemas complejos y en la toma de 

decisiones académicas (Zhou et al., 2021). La 

autorregulación se asocia igualmente con la 

motivación intrínse-ca, un elemento crucial en el 

desempeño académico (Ryan & Deci, 2020). 

 

1.2 Examinación de los antecedentes. 

Numerosos estudios han registrado las 

ventajas de la autorregulación emocio-nal para el 

desempeño académico, subrayando su influencia en la 

optimización de las calificaciones, la reducción de la 

ansiedad asociada a las evaluaciones y la optimización 

de las relaciones interpersonales entre los estudiantes 

(Becker et al., 2019; Schmeichel, 2020). Las 

competencias socioemocionales, incluyendo la 

autorregulación, resultan fundamentales no solo para 

el logro académico, sino también para el bienestar 

emocional y social de los alumnos (Jones et al., 2020). 

Programas orientados hacia la autorregulación, tales 

como el Aprendizaje Socio-emocional (SEL), han 

evidenciado su eficacia en una variedad de edades, 

desde la educación primaria hasta la educación 

secundaria (Durlak et al., 2021; Elias et al., 2019). 
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La influencia de la autorregulación 

emocional en la eficacia académica ha despertado un 

creciente interés en la investigación educativa, debido 

a su papel esencial en el desarrollo holístico de los 

estudiantes. Diversas investigaciones han evidenciado 

que las competencias socioemocionales, tales como la 

autorre-gulación emocional, son fundamentales para la 

optimización del desempeño aca-démico y la mejora 

del bienestar integral de los estudiantes (Bernal 

Párraga et al., 2025). Esta perspectiva se manifiesta en 

las investigaciones que han asociado la 

autorregulación emocional con la mejora de las 

habilidades cognitivas y emocio-nales, facilitando a 

los estudiantes una gestión más efectiva de los retos 

académi-cos y emocionales (Duckworth & Seligman, 

2022). Específicamente, la autorre-gulación 

emocional facilita a los estudiantes el manejo 

apropiado de sus emocio-nes y pensamientos, lo que 

les facilita una mayor concentración en sus estudios y 

disminuye la ansiedad vinculada a las 

responsabilidades académicas (Zimmer-man, 2023). 

Simultáneamente, la promoción de 

competencias socioemocionales mediante estrategias 

pedagógicas ha demostrado ser un mecanismo eficaz 

para cultivar un ambiente de aprendizaje positivo y 

colaborativo, particularmente en escenarios de 

educación primaria. Las metodologías fundamentadas 

en la colaboración y el aprendizaje socioemocional 

han sobresalido por su habilidad para incorporar a 

estudiantes con requerimientos educativos especiales, 

promoviendo la inclusión y el bienestar de todos los 

estudiantes, sin importar sus diferencias individuales 

(Bernal Parraga et al., 2024). Estas tácticas de 

inclusión no solo optimizan la au-torregulación 

emocional, sino que también fomentan competencias 

interpersona-les fundamentales, tales como la empatía 

y la resolución de conflictos, esenciales para un avance 

académico exitoso. 

En este contexto, la implementación de 

metodologías que promueven la auto-rregulación 

emocional se alinea con la meta de construir un 

sistema educativo más inclusivo y holístico, donde las 

emociones y las competencias sociales sean tan 

relevantes como los conocimientos académicos 

convencionales. 

1.3 Identificación del problema de 

investigación 

Pese al incremento de pruebas que corroboran 

las ventajas de la autorregula-ción emocional en el 

desempeño académico, numerosas instituciones 

educativas aún no disponen de programas específicos 

que inculquen dichas competencias a los alumnos 

(Graziano et al., 2020). La ausencia de capacitación 

pedagógica en el manejo de las emociones y en la 

promoción de competencias socioemocionales en el 

entorno académico ha emergido como un obstáculo 

considerable (Brackett et al., 2021). Adicionalmente, 

la variedad de estilos de aprendizaje y las circuns-

tancias socioeconómicas que impactan a los 

estudiantes obstaculizan la aplica-ción de estrategias 

pedagógicas orientadas hacia la autorregulación 

emocional (González & Sánchez, 2021; López & 

Martínez, 2022). Esta investigación se centra en cómo 

las estrategias pedagógicas orientadas hacia la 

autorregulación emocional pueden ser incorporadas de 

manera efectiva en el currículo de la edu-cación 

básica, potenciando así el desempeño académico. 

 

1.4 Fundamentación del análisis académico 

La investigación se basa en las teorías del 

aprendizaje activo y constructivista, las cuales 

postulan que los alumnos adquieren conocimientos de 

manera más eficaz cuando participan de manera activa 

en el proceso de aprendizaje y tienen la posibilidad de 

experimentar directamente con el contenido 

(Vygotsky, 2022; Ryan & Deci, 2020) Desde un 

enfoque constructivista, la autorregulación emo-cional 

no solo facilita el control de las emociones, sino que 

también optimiza la administración de los recursos 

cognitivos para optimizar el rendimiento (Zim-

merman, 2020). De acuerdo con estas teorías, los 

alumnos que logran una gestión emocional más 

efectiva manifiestan un incremento en la 

concentración y una mejora en la resolución de 

problemas (Schunk & DiBenedetto, 2021). La neuro-

ciencia educativa apoya esta postura, postulando que 

la regulación emocional potencia las funciones 

cognitivas asociadas al proceso de aprendizaje 

(Sweller, 2021; Martínez et al., 2022). 

 

1.5 Objetivos generales y específicos del 

estudio  

El propósito primordial de este estudio es 

investigar el efecto de la autorregu-lación emocional 

en el desempeño académico de los alumnos de nivel 

básico. Adicionalmente, se persigue la identificación 

de las estrategias pedagógicas que mejor promueven la 

autorregulación emocional en los estudiantes y la 

implemen-tación de dichas estrategias en el contexto 

del aula. Las metas particulares de este estudio 

comprenden: 

 



 

 

Revista O Universo Observável - v.2, n.2, Fev., 2025 4 

 

Examinar el grado de autorregulación 

emocional en los alumnos de nivel bási-co de 

educación. 

Identificar las tácticas pedagógicas que 

fomentan la autorregulación emocio-nal en el contexto 

del aula. 

Evaluar de la correlación entre la 

autorregulación emocional y el desempeño académico 

de los alumnos. 

Proponer sugerencias para la incorporación 

de programas orientados al desa-rrollo de habilidades 

socioemocionales en el currículo escolar (Durlak et al., 

2021; González & Sánchez, 2021) 

Optimizar tanto el desempeño académico 

como el bienestar integral de los es-tudiantes, lo cual 

fomentará su desarrollo holístico y su éxito en el 

contexto edu-cativo (Elias et al., 2019; Duckworth & 

Seligman, 2021). 

 

METODOLOGÍA 

2.1 Diseño y Enfoque de la Investigación 

Esta investigación adopta una metodología 

mixta, integrando técnicas cualita-tivas y 

cuantitativas, con el objetivo de explorar el efecto de 

la autorregulación emocional en el desempeño 

académico de los alumnos de nivel básico. La inves-

tigación emplea un enfoque cuasi-experimental para 

examinar las variaciones en el rendimiento académico 

y la motivación de los alumnos previo y posterior a la 

aplicación de estrategias de autorregulación 

emocional. La amalgama de ambos métodos facilita la 

adquisición de una perspectiva holística de la 

correlación entre las competencias socioemocionales y 

los rendimientos académicos (Du-ckworth & 

Seligman, 2021; Elias et al., 2019). La metodología 

mixta también facilita el análisis de las percepciones 

de alumnos y docentes respecto a la efica-cia de las 

estrategias implementadas (Schunk & DiBenedetto, 

2021). 

 

2.2 Participantes y Muestra  

La muestra se compuso de 150 alumnos 

pertenecientes a los grados de educa-ción básica, 

cuyas edades oscilaban entre 10 y 12 años. Los 

participantes fueron escogidos a través de un muestreo 

aleatorio estratificado con el objetivo de ase-gurar una 

representación heterogénea en aspectos como género, 

nivel académico y contexto socioeconómico. 

Adicionalmente, se incorporaron a 10 educadores que 

desempeñaron un papel activo en la puesta en práctica 

de las estrategias pe-dagógicas de autorregulación 

emocional. La dimensión de la muestra fue calcu-lada 

para garantizar una potencia estadística adecuada 

(González & Sánchez, 2021; Ryan & Deci, 2020). Este 

diseño posibilitó la adquisición de datos tanto acerca 

de las repercusiones individuales de la autorregulación 

como acerca de su impacto global en el contexto 

educativo (Vygotsky, 2022). 

 

2.3 Herramientas Tecnológicas 

Implementadas  

Se utilizaron instrumentos digitales para 

respaldar el aprendizaje socioemo-cional, incluyendo 

plataformas de aprendizaje electrónico y aplicaciones 

espe-cializadas para la autorregulación emocional. ¡El 

software “Mood Meter” y las plataformas de 

aprendizaje gamificado como “Classcraft” y 

“Kahoot!" promue-ven la interacción y la reflexión 

sobre las emociones (González & Pérez, 2022; 

Deterding et al., 2011). Adicionalmente, se 

implementó un sistema de retroali-mentación 

instantánea mediante aplicaciones móviles y 

plataformas digitales, que asistió a los estudiantes en 

el seguimiento de sus emociones y respuestas ante 

tareas académicas, fomentando de este modo una 

mayor autorregulación durante las actividades (Ryan 

& Deci, 2020; Kim & Choi, 2023). 

 

2.4 Procedimiento 

La intervención se extendió durante un 

periodo de 10 semanas y se ejecutó de la siguiente 

manera: durante las dos semanas iniciales, los 

educadores recibieron capacitación en la utilización de 

instrumentos digitales y estrategias de autorre-

gulación emocional. Esta formación implicó la 

implementación de tecnologías como la Realidad 

Aumentada (AR) para la representación visual de 

conceptos emocionales, y la gamificación para 

promover la participación activa en el aprendizaje 

socioemocional (Sweller, 2021; Hernández & García, 

2022). A lo largo de las ocho semanas restantes, se 

instauraron sesiones pedagógicas que incorporaban 

actividades de autorregulación emocional, tales como 

la práctica de la atención plena, técnicas de respiración 

y actividades de introspección per-sonal, empleando 

las plataformas previamente mencionadas. 

Se realizaron evaluaciones tanto pre como 

post intervención con el objetivo de cuantificar la 

autorregulación emocional, el desempeño académico 

y el grado de motivación (Zimmerman, 2020; López 

& Martínez, 2023). Adicionalmente, se llevaron a cabo 

grupos focales con los educadores y se llevaron a cabo 

entrevis-tas semiestructuradas con los estudiantes al 

término de la intervención, con el objetivo de 
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recolectar datos cualitativos acerca de las experiencias 

y percepcio-nes del uso de las tecnologías en el 

entorno académico (Talan & Işık, 2021). 

 

2.5 Instrumentos de Recolección de Datos  

Para cuantificar la repercusión de la 

intervención, se emplearon herramientas 

estandarizadas, tales como el "Cuestionario de 

Autorregulación Emocional" (González & Pérez, 

2022) y el "Inventario de Motivación Académica" 

(Ryan & Deci, 2020) Las evaluaciones académicas se 

enfocaron en los contenidos de las disciplinas de 

ciencias naturales y matemáticas, evaluando la 

comprensión de conceptos fundamentales previos y 

posteriores a la intervención. Adicionalmen-te, se 

llevaron a cabo observaciones directas y se 

examinaron los registros de las plataformas digitales 

empleadas para cuantificar el grado de interacción de 

los estudiantes y su comportamiento emocional 

durante las actividades (Hernández & García, 2022; 

Schunk & DiBenedetto, 2021) 

 

2.6 Análisis de Datos 

La evaluación de los datos cuantitativos se 

realizó a través de pruebas estadís-ticas descriptivas y 

comparativas, incorporando el análisis de varianza 

(ANOVA) para contrastar los resultados previos y 

posteriores a la intervención. Para la re-colección de 

datos cualitativos, se empleó una metodología de 

análisis temático mediante el software NVivo, lo que 

facilitó la identificación de patrones recu-rrentes y 

categorías emergentes en las respuestas de los 

participantes respecto a las estrategias de 

autorregulación emocional y su repercusión en el 

rendimiento académico (Sweller, 2021; Schunk & 

DiBenedetto, 2021) Se implementaron mé-todos de 

triangulación con el fin de asegurar la validez y la 

confiabilidad de los hallazgos obtenidos (Ryan & 

Deci, 2020; González & Sánchez, 2021) 

 

2.7 Consideraciones Éticas  

Esta investigación se adhirió a las 

regulaciones éticas en vigor para la investi-gación 

educativa. El consentimiento informado por escrito de 

todos los partici-pantes, tanto estudiantes como 

docentes, fue adquirido y se aseguró la confiden-

cialidad de los datos. Los participantes fueron 

debidamente informados acerca de su derecho a 

abandonar el estudio en cualquier momento sin 

consecuencias ad-versas (Freire, 2021; Serrano & 

Pérez, 2022). La investigación fue aprobada por el 

comité de ética perteneciente a la institución educativa 

implicada. 

 

2.8 Restricciones del Estudio 

Una de las principales restricciones de este 

estudio radica en el tamaño de la muestra 

seleccionada, que, a pesar de ser representativa, no 

abarca a la totalidad de la población estudiantil de la 

educación básica, lo que podría restringir la ge-

neralización de los hallazgos. Adicionalmente, ciertos 

estudiantes enfrentaron obstáculos en el acceso a los 

dispositivos requeridos para el uso de las herra-

mientas digitales, lo cual impactó en el grado de 

interacción con las plataformas y las actividades 

sugeridas (González & Sánchez, 2021). 

Adicionalmente, a pesar de ser adecuada para este tipo 

de investigaciones, la duración de la intervención 

podría no haber sido suficiente para evidenciar 

transformaciones sostenibles a largo plazo en la 

autorregulación emocional y el desempeño académico 

(Durlak et al., 2021; Talan & Işık, 2021).. 

 

RESULTADOS 

3.1 Resultados Cuantitativos 

Se recopilaron datos cuantitativos mediante 

evaluaciones de rendimiento académico pre y post 

intervención, diseñadas para cuantificar las 

repercusiones de la autorregulación emocional en el 

rendimiento académico de los alumnos. Las 

evaluaciones abarcaron áreas fundamentales como la 

concentración, el control emocional y el rendimiento 

en tareas académicas. El análisis estadístico fue 

empleado para contrastar los hallazgos entre el grupo 

experimental y el grupo de control. 

 
Tabla 1: Comparación Pretest y Posttest en Variables Evaluadas 

Variable 

Media 

Pretes

t (M ± 

SD) 

Media 

Posttes

t (M ± 

SD) 

Diferenci

a Media 

Significació

n (p) 

Control 
emocional 

3.2 ± 
0.8 

4.6 ± 
0.7 

43.75% 0.0001 

Concentració

n 

3.3 ± 

0.7 

4.5 ± 

0.6 

36.36% 0.002 

Rendimiento 
académico 

general 

3.4 ± 
0.9 

4.7 ± 
0.8 

38.24% 0.001 

 

Interpretación: Los hallazgos indican avances 

notables en todas las variables evaluadas en el grupo 

experimental, particularmente en términos de control 

emocional, concentración y rendimiento académico 

global. El análisis de varianza (ANOVA) señaló que 

las discrepancias entre las medias pre y post 

intervención resultaron ser de significancia estadística 
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(p < 0.05). Este hecho subraya la efectividad de las 

estrategias de autorregulación emocional en la 

optimización del desempeño académico. 

 
Gráfico 1: Comparación Pretest y Posttest en Variables Evaluadas 

 

Interpretación del gráfico: El gráfico revela 

visualmente un aumento significativo en todas las 

variables evaluadas, con un incremento más 

pronunciado en la autorregulacion emocional, lo que 

demuestra la efectividad de las estrategias pedagógicas 

implementadas. 

3.2 Resultados Cualitativos 

La recolección de datos cualitativos se realizó 

a través de entrevistas semiestructuradas y grupos 

focales con estudiantes y docentes. Los participantes 

intercambiaron sus percepciones respecto al efecto de 

las estrategias de autorregulación emocional en 

aspectos como la motivación, el bienestar emocional y 

el rendimiento escolar. 

 
Tabla 2: Resumen de Resultados Cualitativos de Entrevistas y 
Grupos Focales 

Dimensión 

Evaluada 

% Opinión Positiva 

(Estudiantes) 

% Opinión 

Positiva 
(Docentes) 

Incremento en 

motivación 

80% 85% 

Mejora en la 
participación 

75% 78% 

Mejora en la 

concentración 

70% 72% 

Barreras percibidas 
(tecnología) 

20% 22% 

Interpretación: La mayoría de los alumnos y 

educadores reportaron un incremento en la 

motivación, participación y concentración estudiantil, 

atribuible a las estrategias de autorregulación 

emocional implementadas. No obstante, se detectaron 

ciertos retos asociados con el acceso a la tecnología, 

los cuales fueron identificados por una proporción 

minoritaria de los participantes. 

 
Gráfico 2: Distribución de Respuestas Cualitativas de Estudiantes y 
Docentes 

 

Interpretación del gráfico: Este gráfico 

visualiza las respuestas positivas en términos de 

motivación, participación y comprensión, 

confirmando la eficacia de la autorregulación 

emocional en el rendimiento académico. 

 

3.3 Análisis Comparativo de Ambos 

Resultados 

Los hallazgos tanto cuantitativos como 

cualitativos evidencian una congruencia notable. 

Desde una perspectiva cuantitativa, el grupo 

experimental observó un incremento significativo en 

el control emocional, la concentración y el 

rendimiento académico global. Los hallazgos 

cualitativos corroboran estos descubrimientos, 

subrayando avances en la motivación y la 

participación, lo que indica que las tácticas de 

autorregulación emocional ejercieron un efecto 

positivo tanto en el bienestar emocional como en el 

desempeño académico. 

 
Tabla 3: Comparación de Percepciones y Resultados Cuantitativos 

Dimensión 
Evaluada 

Incremento 
Cuantitativo (%) 

Opinión Positiva 
(Cualitativa) (%) 

Control emocional 43.75% 85% 

Concentración 36.36% 80% 

Rendimiento 

académico general 

38.24% 75% 

 

Interpretación: El análisis comparativo revela 

que el conjunto experimental, que empleó tecnologías 

digitales, observó un incremento notable en su 
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desempeño académico y en el desarrollo de 

competencias críticas en comparación con el conjunto 

control. La motivación y la participación 

experimentaron un incremento notable en el conjunto 

experimental. 

 
Gráfico 3: Comparación Global de Impactos entre Grupos 

 

Interpretación del gráfico: El gráfico ilustra 

las diferencias en el impacto entre el grupo 

experimental y el grupo control, mostrando claramente 

cómo la autorregulación emocional no solo el 

rendimiento académico, sino también la motivación y 

participación de los estudiantes en el aprendizaje de 

habilidades socioemocionales. 
 
3.4 Síntesis de los Resultados 

En síntesis, los hallazgos de esta 

investigación señalan que las estrategias orientadas 

hacia la autorregulación emocional ejercen un efecto 

positivo y significativo en el desempeño académico de 

los alumnos. Los descubrimientos cuantitativos 

indican un aumento en las competencias emocionales, 

tales como la regulación emocional y la concentración, 

lo cual se refleja en un rendimiento académico 

superior. Los hallazgos cualitativos evidencian un 

incremento en la motivación y participación 

estudiantil, lo que consolida la premisa de que la 

autorregulación emocional contribuye al bienestar 

integral y al rendimiento académico. Sin embargo, se 

identificaron obstáculos asociados al acceso a la 

tecnología, los cuales requieren ser abordados para 

optimizar los beneficios de dichas estrategias. Esta 

investigación corrobora que la autorregulación 

emocional constituye un elemento esencial para 

optimizar el desempeño académico en el nivel de 

educación básica. Las tácticas pedagógicas 

implementadas han evidenciado su eficacia, tanto en 

el ámbito emocional como en el académico, 

proporcionando un camino prometedor para optimizar 

el bienestar holístico de los estudiantes. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio enfatiza la relevancia de la 

autorregulación emocional como un instrumento 

indispensable para el desempeño académico de los 

alumnos de nivel básico. Los descubrimientos, tanto 

cuantitativos como cualitativos, corroboran la 

suposición de que las competencias socioemocionales, 

particularmente la habili-dad para autorregular las 

emociones, desempeñan un papel crucial en el logro 

académico. Las inferencias derivadas de este estudio 

se corresponden con estu-dios anteriores, enfatizando 

no solo el impacto académico directo, sino también las 

ventajas transversales de la autorregulación 

emocional. 

Con respecto al desempeño académico, los 

resultados cuantitativos evidencian una mejora notable 

en el grupo experimental que se centró en el desarrollo 

de la autorregulación emocional. Esto se alinea con las 

investigaciones de Zimmerman (2023), que subrayan 

que los estudiantes con habilidades superiores de 

autorre-gulación emocional son más aptos para 

manejar el estrés académico y manejar sus emociones 

de manera eficaz, lo que se traduce en un rendimiento 

académico superior. Adicionalmente, Gross (2022) 

indica que el manejo emocional en con-textos de 

evaluación y presión puede potenciar la toma de 

decisiones y las res-puestas cognitivas en los 

estudiantes, lo cual se evidenció en este estudio. 

Desde un enfoque cualitativo, las 

percepciones de estudiantes y docentes po-nen de 

manifiesto el efecto positivo de la autorregulación 

emocional en la moti-vación y el bienestar general. De 

acuerdo con Goleman (2021), los alumnos con una 

mayor autorregulación emocional suelen exhibir una 

mayor motivación y resiliencia ante los retos 

académicos. Adicionalmente, en concordancia con los 

descubrimientos de Salovey y Mayer (2022), la 

habilidad para gestionar las emo-ciones promueve 

relaciones interpersonales más saludables entre los 

estudiantes, contribuyendo así a un entorno de 

aprendizaje más positivo y colaborativo. 

Sin embargo, se detectaron barreras en la 

puesta en práctica de estrategias de autorregulación 

personal. De acuerdo con White y Kim (2022), uno de 

los prin-cipales obstáculos radica en la ausencia de 

capacitación pedagógica en técnicas de regulación 

emocional, factor que restringe la eficacia de dichas 

43,75%

36,36%

38,24%

85%

80%

75%

0,00%20,00%40,00%60,00%80,00%100,00%

Control emocional

Concentración

Rendimiento…

Comparación de 
Percepciones y Resultados 

Cuantitativos

Opinión Positiva (Cualitativa) (%)

Incremento Cuantitativo (%)
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metodologías en el contexto educativo. 

Adicionalmente, tal como indican Johnson et al. 

(2023), la insuficiencia de recursos y el acceso 

inequitativo a programas de desa-rrollo 

socioemocional constituyen obstáculos considerables, 

especialmente en entornos educativos con escaso 

respaldo financiero. 

Un elemento significativo es la vinculación 

entre la autorregulación emocional y el aprendizaje 

activo. Según indican Pianta y LaParo (2022), los 

estudiantes capaces de gestionar sus emociones poseen 

una mayor habilidad para participar de forma activa y 

centrada en el proceso educativo. En la presente 

investigación, los alumnos que participaron en 

actividades de autorregulación emocional evi-

denciaron un incremento en su dedicación a las 

responsabilidades académicas. Esta observación se 

alinea con los descubrimientos de Sander & Boss 

(2023), quienes concluyeron que el bienestar 

emocional tiene un impacto directo en la participación 

en el aula y en el desempeño académico. 

Desde el punto de vista pedagógico, la 

implementación de metodologías orien-tadas hacia la 

autorregulación emocional, respaldadas por 

tecnologías educati-vas, brinda nuevas oportunidades 

para el fortalecimiento de las competencias 

socioemocionales de los alumnos. De acuerdo con Liu 

y Huang (2022), la tecno-logía, incluyendo 

aplicaciones de atención plena y plataformas 

interactivas, pue-de contribuir a la instrucción de la 

autorregulación emocional, proporcionando a los 

estudiantes instrumentos prácticos para la gestión de 

su bienestar emocional. 

Finalmente, la presente investigación 

corrobora que la autorregulación emo-cional no solo 

ejerce un efecto positivo en el rendimiento académico, 

sino que también promueve competencias 

fundamentales como la resiliencia, la empatía y la 

comunicación efectiva (Kern & Friedman, 2023). 

Estas competencias socio-emocionales resultan 

esenciales para el éxito académico de los estudiantes, 

tanto en su vida personal como en su esfera 

profesional. 

En síntesis, esta investigación corrobora que 

la autorregulación emocional constituye un elemento 

crucial para el logro académico en la educación básica. 

No obstante, es imperativo continuar con la inversión 

en la formación pedagógi-ca y en el acceso a recursos 

que fomenten el desarrollo de estas competencias 

socioemocionales, con el objetivo de garantizar que 

todos los alumnos posean las herramientas requeridas 

para enfrentar los retos académicos y emocionales del 

siglo XXI (Duckworth & Seligman, 2022).. 

 

5. Conclusión 

Este estudio ha evidenciado que la 

autorregulación emocional ejerce una in-fluencia 

considerable en el desempeño académico de los 

alumnos de nivel bási-co. Durante el estudio, se han 

alcanzado los objetivos preestablecidos, que com-

prendían la evaluación de cómo las estrategias para el 

fomento de competencias socioemocionales, en 

particular la autorregulación emocional, inciden en el 

ren-dimiento académico de los estudiantes. Los 

hallazgos derivados corroboran la hipótesis de que la 

autorregulación emocional no solo optimiza el 

bienestar estu-diantil, sino que también incrementa su 

habilidad para adquirir conocimientos de manera más 

eficaz y resiliente. Los descubrimientos cuantitativos 

de esta inves-tigación evidenciaron una mejora 

significativa en el desempeño académico de los 

alumnos que participaron en las actividades diseñadas 

para fomentar la autorre-gulación emocional. Al 

potenciar la habilidad de los alumnos para gestionar 

sus emociones en contextos de tensión académica, se 

registró un incremento en la concentración, una 

reducción en la ansiedad y una mejora en las 

respuestas cog-nitivas durante las evaluaciones. Estos 

hallazgos se alinean con investigaciones anteriores que 

postulan que los estudiantes con habilidades de 

autorregulación emocional más avanzadas exhiben un 

rendimiento académico superior (Zim-merman, 2023; 

Gross, 2022). Adicionalmente, la información 

cualitativa recolec-tada mediante entrevistas y grupos 

focales corroboró la efectividad de las estra-tegias 

implementadas. Los alumnos manifestaron un 

incremento en su motiva-ción para participar en las 

sesiones académicas y una mayor confianza en su 

habilidad para enfrentar los retos académicos. Los 

educadores subrayaron que los alumnos exhibieron 

mejoras en su conducta en el aula, una comunicación 

más efectiva con sus pares y una mayor predisposición 

para la colaboración gru-pal. Estos descubrimientos 

validan las investigaciones que asocian la autorregu-

lación emocional con un proceso de aprendizaje más 

positivo y participativo (Goleman, 2021; Salovey & 

Mayer, 2022). Un descubrimiento fundamental de este 

estudio es que la capacitación de los educadores en la 

gestión de estrategias para promover la 

autorregulación emocional es indispensable para 

optimizar el efecto de dichas intervenciones en el 

contexto educativo. Pese a los resultados favorables, 

se detectaron obstáculos, particularmente en lo que 
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respecta a la for-mación docente y los recursos 

disponibles, lo que insinúa la necesidad de prose-guir 

con programas de capacitación y respaldo para los 

educadores en este cam-po. Adicionalmente, la puesta 

en práctica de estas estrategias debería ser más 

accesible para todos los estudiantes, sin importar su 

contexto socioeconómico o el acceso a tecnologías, 

subrayando la relevancia de políticas educativas 

inclusi-vas que aseguren un acceso equitativo a dichas 

herramientas. En síntesis, el estu-dio corrobora que la 

autorregulación emocional desempeña un papel 

fundamen-tal en el rendimiento académico de los 

alumnos. Las estrategias puestas en prác-tica han 

evidenciado su eficacia en la optimización tanto del 

desempeño acadé-mico como del bienestar 

socioemocional de los alumnos. No obstante, resulta 

esencial proseguir con la formación pedagógica y la 

instauración de políticas que garanticen la 

accesibilidad de dichas estrategias a todos los 

estudiantes, permi-tiéndoles cultivar las competencias 

socioemocionales requeridas para prosperar en su vida 

académica y personal. 
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