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RESUMEN EJECUTIVO 

La regulación emocional, entendida como el proceso de manejar y gestionar adecuadamente 

las emociones, es clave para las relaciones interpersonales, la resolución de conflictos y la 

calidad de las intervenciones. El objetivo principal del estudio es comprender cómo impacta 

la regulación emocional en el ejercicio profesional de los psicopedagogos, y las estrategias 

que utilizan para gestionarlas en su práctica diaria. Para ello, se empleó un enfoque mixto 

con un diseño de triangulación concurrente, combinando datos cuantitativos descriptivos y 

cualitativos fenomenológicos. Se utilizaron métodos analítico-sintético, deductivo e 

inductivo para analizar los resultados. Los hallazgos muestran que la regulación emocional 

impacta significativamente en el bienestar de los psicopedagogos, lo que se refleja en su 

rendimiento y en las relaciones con los estudiantes. Las estrategias efectivas de regulación 

no solo benefician el desarrollo cognitivo y socioemocional de los estudiantes, sino que 

también contribuyen a crear ambientes laborales armoniosos, mejorando la productividad y 

eficacia en el trabajo. Por lo tanto, con estos resultados se señala la importancia de integrar 

la regulación emocional en la formación y práctica del psicopedagogo, con el fin de 

promover una educación inclusiva y equitativa. 

Palabras clave: Regulación emocional, emociones, psicopedagogos, estrategias efectivas 

 

 

ABSTRACT 

 

Emotional regulation, understood as the process of adequately managing and handling 

emotions, is key for interpersonal relationships, conflict resolution, and the quality of 

professional interventions. The main objective of this study is to understand how emotional 

regulation impacts the professional practice of psycho-pedagogues, and the strategies they 

use to manage emotions in their daily work. A mixed-methods approach with a concurrent 

triangulation design was employed, combining descriptive quantitative and 

phenomenological qualitative data. Analytical-synthetic, deductive, and inductive methods 

were used to analyze the results. The findings show that emotional regulation significantly 

impacts the well-being of psycho-pedagogues, which is reflected in their performance and 

relationships with students. Effective emotional regulation strategies not only benefit 

students’ cognitive and socio-emotional development but also contribute to creating 

harmonious work environments, improving productivity and work efficiency. Therefore, 

the results highlight the importance of integrating emotional regulation into the training 

and professional practice of psycho-pedagogues in order to promote inclusive and 

equitable education. 

 

 Keywords: Emotional regulation, emotions, psycho-pedagogues, effective strategies 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo del psicopedagogo se desarrolla en el contexto de interacciones humanas 

distintas y a menudo emocionalmente intensas. Al mismo tiempo, estos profesionales se 

enfrentan a diario para entender y resolver necesidades educativas y socioafectivas que van 

más allá de la competencia técnica y requieren una gran cantidad de gestión emocional 

profesional. La regulación emocional, definida como la capacidad de controlar la intensidad 

y duración de los sentimientos emocionales, surge, así, como un factor determinante muy 

importante sobre el grado de efectividad de la práctica psicopedagógica y el bienestar y salud 

mental del profesional. 

Motivación para el estudio 

La práctica psicopedagógica, especialmente en los centros de atención 

psicopedagógica, plantea serios problemas con respecto al trabajo profesional al soportar el 

peso de un impacto emocional amplificado durante períodos prolongados de tiempo. En este 

caso, gestionar las emociones se convierte en un requisito, más que en una alternativa 

agradable, ya que, como afirman Bisquerra y Núria (2007), es esencial para hacer frente y 

gestionar lo que es relevante para el funcionamiento y la adaptación al entorno, la misma 

que aumenta la posibilidad de afrontar los desafíos cotidianos de la vida. Esta afirmación se 

considera autoevidente en el contexto de la efectividad de la intervención psicopedagógica 

y el bienestar del terapeuta. 

Por lo tanto, fue necesario analizar en profundidad los niveles de regulación 

emocional y entender, con un enfoque de métodos mixtos, las experiencias y narrativas de 

los psicopedagogos en estos contextos. 

Problema de investigación  

Como afirma Sánchez-Cruz et al. (2021),las competencias socioemocionales, 

incluida la inteligencia emocional, tienen un impacto en el bienestar, rendimiento académico 

y relaciones interpersonales de un individuo. En el país ecuatoriano, su importancia ha 

quedado demostrada en el mismo campo educativo, insistiendo en la ausencia de la atención 

a la emocionalidad de las personas. Tal importancia es de gran relevancia en profesiones de 

ayuda y entre todos, la psicopedagogía, donde el ámbito de la emocionalidad es fundamental 

para un desempeño adecuado y para un buen estado anímico del profesional 

psicopedagogo/a. 

En el contexto donde se genera la atención integral, la autorregulación emocional 

sigue siendo importante para los/las psicopedagogos/as que equilibran zonas de alta 

demanda emocional (Chamorro et al., 2022). Además, cuidar a las personas 

psicopedagógicamente significa estar en constante interacción con sus necesidades 

emocionales, cognitivas y sociales, lo que en un contexto emocionalmente descontrolado 

puede ser altamente agotador (Hernández, 2021). 

Una deficiencia en la regulación emocional puede comprometer la calidad de las 

intervenciones psicopedagógicas, impactar el bienestar subjetivo del profesional e incluso 

su satisfacción laboral. En tal sentido, los hallazgos de Martínez et al. (2009) exponen que 

una parte considerable de los psicopedagogos que atienden en los centros de atención 
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integral en Ecuador poseen niveles de regulación emocional que requieren atención y 

desarrollo. A diferencia de la abundante literatura sobre inteligencia emocional, la 

investigación en cuanto a la regulación emocional de los psicopedagogos en el contexto 

ecuatoriano es escasa, constituyendo un dominio de estudio poco abordado, pero que resulta 

crucial para la profesión. 

El problema de investigación radica en la regulación emocional en la práctica 

profesional de los psicólogos educativos. La regulación emocional, tal como lo define Gross 

(2014), se inserta dentro del marco más amplio de la inteligencia emocional y se refiere a 

los procesos mediante los cuales las personas gestionan sus emociones, cuándo y cómo las 

sienten y las expresan. Para los adultos, la identificación de estrategias de autorregulación 

es vital para comprender y promover las respuestas emocionales óptimas (Martínez et al., 

2009). 

La investigación se enmarca en profesionales de los campos de la psicopedagogía en 

centros de atención integral en el mismo país ecuatoriano, teniendo una puntualizada 

consideración de la situación del país para el análisis y agregando la recogida de datos en un 

ciclo 2024-2025. 

Justificación  

La figura de un/a psicopedagogo/a en el centro de integración, el cual es de una 

importancia fundamental y cada vez más complejo en el sistema educativo del presente. Su 

posición se sitúa frente a problemas de gran peso en el día a día frente a los estudiantes/as, 

las familias y los equipos multidisciplinarios lo cual moviliza de forma intensa la activación 

de sus recursos de gestión emocional. En tales circunstancias, la regulación emocional se 

erige como una de las competencias básicas de crítica importancia debido a su profunda 

influencia, que no puede pasarse por alto, en la salud y el bienestar de la persona (Gross, 

1998). 

Una regulación emocional efectiva, además de estar vinculada a niveles bajos de 

estrés y mayor satisfacción vital, también se asocia a contar con relaciones interpersonales 

más saludables, que son especialmente relevantes para el desempeño en profesiones de 

ayuda. Las competencias socioemocionales, entre ellas, la identificación y autorregulación 

emocional, son indispensables para el bienestar y manejo del estrés, lo cual evidencia el 

valor de la inteligencia emocional en la construcción de relaciones profesionales 

satisfactorias (Brackett & Rivers, 2014). 

Este estudio tiene como objetivo examinar exhaustivamente la importancia de la 

regulación emocional en el contexto de la vida profesional, considerando que Gross (2015) 

la describe como un aspecto fundamental para el funcionamiento humano adaptativo y 

Grandey (2000) la asocia con el éxito ocupacional, así como con el bienestar psicológico en 

el trabajo. No obstante, esta significativa relevancia reconocida, comprender cómo los 

psicólogos educativos que trabajan en los centros de servicios polifuncionales perciben, 

experimentan y gestionan sus emociones sigue siendo una brecha no explorada en la 

literatura científica ecuatoriana y regional. Si bien se han realizado estudios generales sobre 

el tema, la particularidad de esta población y su contexto profesional demandan un análisis 

más específico.  
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La investigación repercute de forma directa de modo que los psicopedagogos se 

benefician de ellas, ayudan al autoconocimiento y la prevención del desgaste que la 

profesión representa; indirectamente se espera una mejora en la calidad de atención a los 

estudiantes y a las familias y se proporcionará información de interés para los centros de 

atención a la diversidad y para las instituciones formadoras. La investigación marca el punto 

de partida para futuras investigaciones en la búsqueda de ampliar estos resultados, investigar 

intervenciones y formar parte del desarrollo profesional en un ámbito tan necesario. 

 

Objetivos 

Objetivo general  

Analizar la regulación emocional en el ejercicio profesional de los psicopedagogos  

Objetivo específico 

• Identificar el nivel de regulación emocional en la práctica profesional del Psicopedagogo 

que laboran en centros de atención integral. 

• Analizar el discurso de regulación emocional del psicopedagogo en el ejercicio 

profesional.  

• Contrastar el perfil de regulación emocional con el discurso del profesional de 

psicopedagogía que labora en centros de atención integral. 
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CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 Competencias Socioemocionales 

Desde las primeras opciones, las competencias socioemocionales han sido definidas 

como los conocimientos, capacidades y el interés que un sujeto manifiesta en la producción de 

circunstancias sociales y emocionales para consigo mismo y para los demás (Román et al., 2024). 

Lo que resulta igualmente entendida como una subcategoría de las competencias personales. 

1.1.1 Modelos sobre las competencias socioemocionales  

No solamente van enfocadas a habilidades académicas o técnicas, sino que se 

aprecian además en la propia gestión de la emoción y serían influenciadas por la 

consideración del aparato teórico y por la propia disciplina donde haya sido desarrollada 

(Román et al., 2024). A continuación, exploraremos algunos de los modelos: 

A. Modelo Pentagonal  

De acuerdo con Bisquerra (2011) menciona que, desde la perspectiva de este autor, 

las competencias socioemocionales son cruciales para ayudar a las personas a adaptarse a su 

entorno de manera responsable y equilibrada, comenzando por reconocer y administrar su 

esfera emocional. Sin embargo, la idea de Bisquerra es educar sobre las emociones como 

una línea dentro del todavía débil esfuerzo interdisciplinario respecto a los complejos 

problemas de los niños, preadolescentes y adolescentes en relación con la violencia escolar 

y la violencia interpersonal entre los compañeros. 

La conciencia emocional: Se trata de la habilidad para identificar y expresar 

emociones consideradas propias como las ajenas. Hace más de tres décadas, se desarrolló 

una teoría cognitiva del desarrollo sobre la conciencia emocional, fundamentada en el 

enfoque del desarrollo cognitivo propuesto por Piaget, y a través de la autoobservación y el 

estudio conductual, lo que conlleva entender la conexión entre pensamientos, acciones y 

emociones (Medina et al., 2019). Por su parte, entender las razones detrás y los efectos de 

los sentimientos; medir el nivel de influencias; identificar y utilizar el lenguaje de las 

emociones, a nivel verbal como no verbal (Medina et al., 2019). 

Regulación emocional: es la habilidad de manejar las emociones de acuerdo con las 

circunstancias, como controlar la impulsividad, tolerar la frustración y mantener la 

determinación, entre otras cosas. 

La autonomía emocional: es una capacidad compleja y amplia que implica la 

autogestión personal, es decir, la autoestima se basa en una visión y percepción positiva de 

uno mismo, ya que es la capacidad de motivarse a sí mismo y de cómo se debe realizar 

diversas actividades tanto en lo personal, como profesional o social. 

b) Modelo de Carolyn Saarni 

De acuerdo con Saarni, (1999) menciona sobre las competencias socioemocionales 

que requieren ciertos factores que contribuyen con su adecuado desarrollo, por ello nos 

menciona 3 factores importantes que son el papel del yo, el papel de la disposición moral y  

el papel de la historia desarrollo, tomando en cuenta su mayor énfasis en el último factor ya 

que se toma la experiencia social individual, como se manifestó estos factores nos hablan de 

las habilidades de las competencias habilidades. 
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1.1.2 Importancia competencias socioemocionales a nivel profesional 

Según Hernández (2017), las competencias emocionales de los docentes frente a 

grupo deben consolidarse a la par de sus habilidades profesionales. Esto ocurre porque el 

trabajo del docente trasciende el mero cumplimiento del plan de estudios, y las 

consecuencias de su labor se reflejan tanto en cómo realizan sus responsabilidades como en 

las relaciones que establecen con los alumnos; por lo tanto, para alcanzar la educación 

integral que se busca, el educador debe poner en evidencia su papel y fomentar un 

crecimiento tanto a nivel profesional como personal (Román et al., 2024). 

Sin embargo, es crucial analizar los problemas por la falta de un adecuado desarrollo 

personal en los maestros. Además, es necesario examinar el interés y la disposición que los 

profesores muestran para tratar esta materia, considerándola como el inicio para lograr los 

objetivos educativos planteados (Medina et al., 2019). Además, resulta crucial entender el 

grado de autoestima que los docentes muestran ante el grupo, dado que todo esto nos lleva a 

pensar que un adecuado desarrollo de habilidades emocionales en los maestros potenciará 

su perfil profesional y promoverá un rendimiento óptimo en el salón de clases. 

1.2 Regulación emocional  

Para entender el fenómeno de la regulación emocional, es esencial determinar el 

concepto de "emoción"; no obstante, esta labor resulta complicada debido a la variedad de 

perspectivas desde las que se ha analizado (Oliveros, 2001). Las diversas visiones que tratan 

las emociones se distinguen en los sistemas que se activan en relación a las personas cuando 

las viven y sus estímulos ambientales generados. 

Lopes et al. (2005) señala que la regulación emocional comprende los mecanismos 

internos, así como externos que permiten una supervisión, análisis y ajuste de las respuestas 

emocionales. Entre los elementos internos que mejoran el desarrollo de la autorregulación 

emocional se encuentran la aparición del lenguaje, el avance de las capacidades cognitivas, 

una mayor comprensión de las emociones y del autoconcepto por parte del niño (junto con 

estrategias conocidas de manejo emocional), así como la formación de una "teoría personal 

de la emoción" durante la adolescencia (Gross & Feldman-Barret, 2011). 

Asimismo, con la regulación emocional permiten a los individuos regular sus 

emociones y ajustarse a diversas circunstancias o potenciar su bienestar personal y social 

(Medina et al., 2019).  

1.2.1 Teorías de la regulación emocional  

Modelo procesual de Gross  

Este principio fue formulado por Gross en 1999, argumentando que la regulación 

emocional debe analizarse teniendo en cuenta la táctica que surge en el proceso de 

generación de la emoción, y se estructura en 4 etapas que son: situación, respuesta, atención, 

interpretación; las que se diferencian en dos tipos de tácticas: la regulación enfocada en 

relación a antecedentes ligados a la emoción, y por otro lado; la regulación enfocada en su 

respuesta emocional (Hervás & Moral, 2017). 

Durante la primera etapa, cada individuo tiene la capacidad de ajustar la circunstancia 

a la que se enfrenta, en función de la emoción que esta le provoque, ya sea agradable o 

desagradable (Román et al., 2024). Después, en la etapa de atención, la persona puede 
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concentrarse en diferentes aspectos con la finalidad de controlar la potencial reacción 

emocional. 

El modelo de regulación emocional teniendo como base el procesamiento 

emocional.  

Este método es adicional al de Gross (1998) y su figura más destacada es Rachman. 

Él sostiene que el procesamiento y dirige una respuesta emocional que puede tornarse 

extremadamente tensa o persistente, hasta llegar a afectar la vida del individuo, y este modelo 

incluye actividades que facilitan un manejo óptimo de las emociones, facilitando una 

efectiva regulación emocional (Gross, 1998). Las actividades comprenden: receptividad 

emocional, cuidado emocional, aceptación emocional, categorización emocional, estudio y 

regulación emocional (Hervás, 2011). 

Modelo integrativo de la regulación emocional.  

El modelo propuesto hace propias estrategias para entender y acometer procesos de 

control emocional que resultarían ser complicados, lo que ofrece una aportación de enorme 

calado para los clínicos en la toma de decisiones en torno a situaciones aún no resueltas. Su 

objetivo es la solución de las conductas y la creación de un repertorio de conductas 

alternables para la propia mejora de la calidad de vida de aquellas personas que padezcan de 

trastornos afectivos y emocionales de carácter crónico (Bornstein et al., 2019). Igualmente, 

facilita la definición y terapia de los problemas emocionales crónicos, y también enfatiza la 

relevancia de conservar en un mismo sistema los pensamientos, emociones, 

comportamientos y sus efectos personales, ambientales e interpersonales (Reyes & Tena, 

2016). 

1.2.2 Importancia de la regulación emocional  

Según Pérez y Guerra (2014), prácticamente todos los escritores que han estudiado 

el asunto han tratado lo importante que es la regulación emocional. Desde el punto de vista 

funcionalista contemporáneo, se le concede un carácter más adaptable, definido por la 

habilidad del individuo para adaptar sus emociones a circunstancias concretas (Medina et 

al., 2019). Esto conlleva diversas formas de adaptación para estructurar el desempeño 

inmediato y a largo plazo, de tal manera que los procesos de regulación emocional (RE) 

capacitan la emoción para proporcionar apoyo adaptable y estrategias de comportamiento 

Así, se describen las consecuencias de la regulación emocional en el bienestar 

emocional y psicológico, el funcionamiento social y, en general, en el rendimiento, 

adaptación y conducta de los individuos en casi todas las áreas de su vida (Bornstein et al., 

2019). Basándose en estos factores, existen múltiples investigaciones que subrayan la 

relevancia de una adecuada educación desde edades tempranas. Asimismo, el desarrollo de 

competencias emocionales se ve como una prioridad como medio indispensable para evitar 

dificultades de naturaleza personal y social (Medina et al., 2019). 

1.2.3 Factores determinantes ligados al desarrollo de la regulación emocional  

Sumado a lo anterior, Linehan y Koerner (1993) indican que tanto los factores 

genotípicos como los contextuales influyen en la regulación de las emociones. No obstante, 

su teoría pone mayor énfasis en la vulnerabilidad biológica como eje central de la 
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explicación, destacando la relevancia del ambiente genotípico como componente crucial. A 

pesar de dar menos importancia al contexto sociocultural, admiten que debe ser tenido en 

cuenta para entender el desarrollo de la regulación emocional, destacando el ambiente 

invalidante como un elemento que establece los problemas en dicha regulación, algo que se 

revelará con más nitidez más adelante (Medina et al., 2019). 

Se indica que el entorno puede ser de naturaleza tanto social como física, y podría 

estar vinculado con los problemas de regulación y también con la fragilidad emocional. 

Respecto a los entornos cercanos durante el desarrollo, como la familia, se ha notado que en 

aquellos donde se comporta de forma errónea, indiferente o se reacciona de manera extrema 

ante sucesos privados, sus integrantes suelen experimentar problemas con mayor regularidad 

(Oliveros, 2001). 

1.3 La psicopedagogía  

“La psicopedagogía es una disciplina, de corta historia, orientada a prevenir y/o 

resolver las dificultades que pudieran obstaculizar esos aprendizajes escolares obligatorios” 

(Laino, 2020, p.12). Es imprescindible considerar las necesidades y habilidades personales 

de cada individuo para desarrollar su propio método de entender y dirigir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Actualmente, se podría considerar que la psicopedagogía intenta hallar respuestas a 

las preocupaciones que emergen en el marco de la educación contemporánea (Rojas et al., 

2018). 

En el marco educativo actual, el papel del docente se asume como el del orientador, 

resaltándose por su empeño de acompañar y atender integralmente a los niños y adolescentes 

en la enseñanza- aprendizaje, ya no solo por transmitir de forma desinteresada los 

conocimientos necesarios para ofrecerle el apoyo que se le pueda brindar, sino que también 

contribuye a la práctica educativa a través del seguimiento y la evaluación que favorece el 

desarrollo (Rojas et al., 2018). 

1.3.1 Acercamiento a la psicopedagogía 

La matriz psicopedagógica, diseñada desde sus complejidades, necesita ser aplicada 

en diferentes entornos educativos (Laino, 2020). No es suficiente enfocar esta ciencia 

únicamente en el aprendizaje escolar, que ha sido el monopolio de la escuela. Por otro lado, 

se hace imprescindible desescolarizar la psicopedagogía y trasladarla al ámbito de las 

distintas psicopedagogías (Booth & Ainscow, 2016). 

Ahora bien, si tenemos en cuenta el concepto de inclusión que alude a reducir los 

obstáculos para el acceso a un aprendizaje específico, entonces la figura del psicopedagogo 

es relevante, ya que dicha enseñanza profesional se ocupa de eso y esto no se produce 

solamente en los centros educativos, sino absolutamente en toda interacción humana (Booth 

& Ainscow, 2016). 

Frente a lo anterior, se hace necesario reconocer que una mirada que se centra en la 

inclusión y las complejidades del aprendizaje instantáneas generan conexiones que se 

superponen y construyen rizomáticamente. Este rizoma se expande y progresa en áreas 

concretas donde no se persigue dividir el saber, sino más bien simplificar su estudio (Rojas 

et al., 2018). 
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1.3.2 Funciones a la psicopedagogía  

Las tareas de la psicopedagogía hacen referencia a las tareas inherentes a su esencia, 

presencia y evolución que esta disciplina realiza, aplica, ejecuta y satisface dentro del 

sistema educativo y la sociedad (Booth & Ainscow, 2016). Es la función o función que juega 

esta disciplina científica en el conjunto de disciplinas, componentes y acciones que 

constituyen el entorno educativo. Este papel es algo intrínseco e inherente a su propia vida, 

existencia y proceso de evolución en la sociedad, y a través de él, la psicopedagogía aporta 

en el avance y desarrollo de la humanidad actualmente (Rojas et al., 2018). En este contexto, 

la Psicopedagogía consiste en el estudio del individuo en el proceso de aprendizaje en todas 

sus formas, desde el entorno familiar, hasta las instituciones educativas formales como el 

jardín o nivel inicial, escuela o nivel primario, instituto, media o secundaria, hasta la 

educación informal que se produce en las entidades culturales, sociales, deportivas o 

recreativa (Tutaya, 2019). 

1.3.2.1 Perfil del psicopedagogo 

El psicopedagogo es un experto que se enfoca en el individuo, ya sea saludable o en 

circunstancias de aprendizaje. Es capaz de intervenir en el ámbito sanitario y educativo, y 

tiene dentro de sus características el de proyectar los logros individuales y comunitarios en 

donde se encuentra (Tutaya, 2019). 

Cuando se afirma que el psicopedagogo se encarga del individuo en un contexto de 

aprendizaje, el proceso sistemático que se lleva de acuerdo a diferentes instituciones con 

requerimientos específicos. Resulta habitual creer que el psicopedagogo es un profesional 

de la psicología que atiende y conoce el comportamiento de los niños con NEE. No obstante, 

su trabajo es más que eso, y se enfoca en la persona en procesos de aprendizaje asistido, ya 

que, en realidad, obtenemos conocimientos desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte, 

y no solo durante nuestra visita a un centro educativo (Booth & Ainscow, 2016). Asimismo, 

ofrece alternativas de atención a lo largo de cada una de las etapas de su desarrollo, que va 

desde la estimulación temprana hasta intervenciones terapéuticas en la etapa de la vejez 

(Miret et al., 2002). 

Las funciones que cumple el psicopedagogo en la realización del cuestionario son 

las siguientes: 

Figura 1 

Funciones del psicopedagogo en el entorno educativo  
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Elaboración propia. Adaptada de Miret et al.(2002) 

1.3.3. Incidentes críticos en la práctica del psicopedagogo  

Los eventos críticos pueden surgir en el ejercicio profesional, particularmente dentro 

del ámbito psicopedagógico (Monereo, 2010). Estos sucesos pueden interpretarse como 

conflictivos e involucrar a individuos de su ambiente de trabajo como consultores, 

compañeros de trabajo, etc., especialmente a uno mismo, lo que puede generar inestabilidad 

emocional en el profesional, provocando un desequilibrio emocional. Por lo tanto, la 

administración demanda una mezcla de competencias emocionales, interpersonales y 

tácticas de solución de conflictos (Monereo, 2010). 

Los sucesos críticos hacen referencia a la administración en la identificación y 

reflexión sobre las alteraciones importantes que suceden en este escenario. Estos sucesos 

pueden englobar una variedad de circunstancias que incluyen problemas vinculados al 

comportamiento, exceso de tareas en el ámbito laboral y académico, conflictos en la 

interacción entre los miembros del equipo, rechazo frente a la incorporación de métodos 

innovadores y deterioro en los vínculos humanos dentro del entorno laboral (Monereo, 

2023). 

Es común en los centros educativos que los problemas de regulación del 

comportamiento severos, que originan conflictos de coexistencia significativos, se 

transformen en circunstancias críticas para la institución educativa. Para las instituciones 

educativas, los incidentes críticos representan circunstancias extremadamente movilizadoras 

debido a su complejidad. No obstante, al mismo tiempo, constituyen una oportunidad para 

la transformación. En caso de que se presente un IC en el ámbito educativo, tanto el profesor 

involucrado como toda la comunidad educativa se ven obligados a solucionar la situación, 

bien sea sumergiéndose en la situación, resguardándose, defendiéndose o reflexionando 

sobre la propia práctica para optimizarla (Everly y Mitchell, 1999). 

1.3.4 Regulación emocional y su relación en la práctica profesional del psicopedagogo  

La gestión emocional es un elemento crucial en la labor profesional del 

psicopedagogo, puesto que impacta directamente en la habilidad del experto para brindar un 

respaldo eficaz a los alumnos (Monereo, 2023). Según Thompson (1994), la RE se define 

como “los procesos extrínsecos e intrínsecos responsables de monitorizar, evaluar y modular 

las reacciones emocionales” (p. 27). Dentro de un contexto educativo, estos procesos 

permiten al psicólogo educativo gestionar sus sentimientos mientras guía a los alumnos a 
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regular sus estados emocionales, aspecto potenciador del proceso de aprendizaje y promover 

una salud emocional equilibrada (Monereo, 2023). 

La competencia emocional de los psicopedagogos influye en la calidad de las 

relaciones interpersonales con los jóvenes (Monereo, 2023). Jennings y Greenberg (2009) 

afirman que “los profesores que pueden dar cuenta de sus emociones para formar y mantener 

un ambiente de aprendizaje positivo pueden hacer más por los alumnos en la forma del 

desarrollo socioemocional” (p. 492), principio que puede trasladarse también a los 

psicopedagogos que deben proporcionar un ambiente psicológico seguro y modelar las 

estrategias de autorregulación hacia los jóvenes. 

Asimismo, la autorregulación emocional en los especialistas en psicopedagogía 

ayuda a prevenir el desgaste profesional conocido como burnout. Según Maslach y 

colaboradores (2001), “el burnout se caracteriza por el agotamiento emocional, la 

despersonalización y la reducida realización personal en el trabajo” (p. 397). A través del 

aprendizaje de habilidades de autorregulación emocional, los profesionales pueden reducir 

los efectos adversos del estrés laboral y sostener la efectividad en su trabajo, lo cual resulta 

indispensable para la estabilidad de su trayectoria profesional y el nivel de pedagogía que 

ofrecen. 
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CAPITULO II: METODOLOGÍA 

2.1 Tipo de investigación  

Esta investigación presenta una óptica mixta, poniendo en marcha un diseño de 

triangulación concurrente (DITRIAC). No se trata de una elección metodológica elegida al 

azar. Es que, por el contrario, permite comprender profundamente el fenómeno que se desea 

investigar puesto que lleva a cabo la recolección y análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos de forma simultánea. Esta propuesta de diseño tiene que ver, sobre todo, con la 

fase de la interpretación, donde los resultados de ambos lados se mezclan y se analizan con 

vistas a comprender la realidad global de la regulación emocional entre profesionales 

(Zúñiga et al., 2023). 

A lo largo de estas líneas, el componente cuantitativo permite esbozar un retrato claro 

y preciso del grado de autorregulación emocional del personal psicopedagógico. Su 

relevancia es innegable. De hecho, especificar y describir estos niveles sienta las bases para 

un razonamiento fundamental que puede permitir desarrollar o determinar las estrategias e 

intervenciones futuras que, de hecho, apoyarían a estos profesionales (Giménez et al., 2019).  

Desde una perspectiva fenomenológica, el componente cualitativo se aborda de 

manera igualmente importante. Este fue el enfoque más apropiado porque captura la 

naturaleza misma de adentrarse en las experiencias de los psicopedagogos; lo que significa 

intentar entender e interpretar el valor de significado que le otorgan a sus emociones en 

relación con su exigente práctica profesional (Sánchez & Rojas, 2020). 

La triangulación fue esencial para comprender de la regulación emocional en 

psicopedagogos. Los datos cuantitativos provenientes de la Escala EMOREC pusieron de 

manifiesto niveles de regulación y los niveles de dimensiones más prevalentes. En 

contrapartida, las narrativas sobre las experiencias arrojan profundidad contextual y 

subjetiva, con lo cual, esta integración pone de manifiesto no sólo tendencias numéricas, 

sino que sirve para enriquecer la interpretación al dar a conocer significados y estrategias. 

De esta manera, la combinación de enfoques permitió ofrecer una vista más profunda y 

matizada que un análisis unidisciplinar. 

2.2 Métodos e instrumentos  

2.2.1. Métodos 

La presente investigación se desarrollará en función de los procesos lógicos básicos 

del esfuerzo científico. El razonamiento deductivo corroboró los hallazgos investigativos, 

ponderando las aportaciones existentes en la literatura sobre la regulación emocional y las 

prácticas profesionales del psicopedagogo. El razonamiento inductivo fue la interpretación 

de los datos cualitativos, en la emergencia de categorías, así como de temas en relación con 

las historias de los participantes. Al final, un proceso analítico-sintético es lo que refuerza la 

discusión e integración de los resultados. 

2.2.1. Instrumentos 

Escala de regulación emocional – EMOREC 

La Escala EMOREC fue el instrumento de medición cuantitativa seleccionado para 

evaluar cómo los psicopedagogos de empleabilidad regularon profesional y adecuadamente 
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sus emociones en el lugar de trabajo. Como se mencionó anteriormente, la importancia de 

evaluar esta habilidad es evidente, dado que los psicopedagogos frecuentemente se enfrentan 

a desafíos emocionalmente intensos en su trabajo diario. La capacidad de controlar y 

modular las propias emociones afecta no solo la calidad de atención que un profesional 

ofrece a los clientes, sino también su bienestar mental y satisfacción profesional (Da Costa 

& Pinto, 2017). 

Como se mencionó anteriormente, el diseño de la EMOREC se basa en el de Gross 

que propone cuatro dimensiones relacionadas en su reciprocidad: la situación que involucra 

la elección y alteración del contexto para modificar las emociones; la atención que abarca la 

regulación emocional por medio del movilización del encuadre atencional, aunque la 

situación no se evite; la interpretación que consiste en cambiar la realidad a la que se le ha 

dado un atributo por un significado y la respuesta, que es el cambio de alguna parte 

experiencial, conductual, o fisiológico, que el sujeto siente o experimenta.  

Historia de vida  

Para obtener un entendimiento cualitativo de las experiencias subjetivas y 

significados que los educadores psicosociales construyen en relación con la regulación 

emocional, y de acuerdo con el enfoque fenomenológico de este estudio, se busca la 

recopilación de narrativas de experiencias. A pesar de estar guiada por la riqueza de 

información que la historia de vida podría proporcionar, esta técnica se concentrará en que 

los profesionales narren un caso particular de su práctica donde su autorregulación 

emocional fue particularmente puesta a prueba (Follari & Ernesto, 2014).  

Cuando se terminó de usar la escala EMOREC, se incluyó una pregunta extra 

narrativa en la historia de vida en la que se pide al encuestado que describa un “evento 

conflictivo relevante vivido en su entorno laboral, especifique los factores que originaron 

dicha situación, las acciones que tomó para afrontarla y las emociones que experimentó, así 

como los sentimientos físicos que tuvo”. Esta pregunta tiene el objetivo de intentar 

comprender las emociones y respuestas físicas que el encuestado experimentó, dado que 

hubo en estas situaciones conflictivas en el entorno laboral. 

2.3 Preguntas de investigación  

En este proyecto de integración curricular se plantean tres interrogantes 

fundamentales. 

• ¿Cuál es el nivel de regulación emocional en la práctica profesional del 

Psicopedagogo que laboran en centro de atención integral? 

• ¿Qué se analiza en el discurso del psicopedagogo sobre su regulación 

emocional en el ejercicio profesional? 

• ¿Cómo se contrasta el perfil de regulación emocional con el discurso del 

profesional de psicopedagogía que labora en centros de atención integral? 

2.4 Matriz de operacionalización de variables 

 El proceso de operacionalización de las variables de estudio se detalla en la Tabla 1. 

Esta muestra la definición, dimensiones, indicadores y técnicas de recolección para las 

variables investigadas. 
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Tabla 1 

Matriz de operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

Socio 

demográficas 

 1. Género 

2. Edad 

3. Autodefinición 

étnica 

4. Título profesional 

5. Su actividad la 

realiza en 

6. Años de 

experiencia 

7. En qué ciudad 

labora o laboró. 

 

Profesionales de 

la psicología y 

psicopedagogía 

que trabajan en 

Fundaciones y 

Organismos 

Gubernamentales. 

Escala 

 

Regulación 

emocional 

 

SITUACIÓN 

12. Dedico tiempo para 

reflexionar sobre mis 

emociones y cómo estas 

pueden influir en mi 

trabajo. 

14. Organizo actividades 

grupales destinadas para 

promover el 

compañerismo en el lugar 

de trabajo. 

15. Me gusta asistir a 

reuniones en donde se 

facilita la interacción y el 

intercambio de ideas con 

otros colegas. 

16. Reconozco y celebro 

los logros que tengo en al 

ámbito laboral. 

19. Presto atención a mis 

emociones y las gestiono 

conscientemente para 

mantener un ambiente de 

trabajo armonioso. 

29. Cuando me encuentro 

ante una situación 

desafiante en el ámbito 

laboral, actuó de manera 

reflexiva. 

30. En las noches 

reflexiono sobre los 

aspectos más importantes 

que pasaron durante la 

jornada de trabajo. 

32. Analizo mis 

experiencias laborales 

pasadas para mejorar mis 

respuestas en el futuro. 

33. Cuando no estoy 

conforme con algo, mis 

gestos son moderados. 

35. Me aseguro de que mis 

mensajes sean 

 

 

 

Profesionales de 

la psicología y 

psicopedagogía 

que trabajan en 

Fundaciones y 

Organismos 

Gubernamentales. 

 

 

 

 

Escala 
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entendidos correctamente 

por los demás. 

 

Regulación 

emocional 

INTERPRETACIÓN 8. Establezco un espacio 

seguro en el horario 

laboral para discutir y 

expresar emociones 

difíciles con un colega. 

9. Programo pausas para 

la recuperación emocional 

después de ser partícipe de 

una situación estresante. 

11. Establezco límites 

claros con los estudiantes 

antes de intervenir. 

13. No acepto más 

responsabilidades de las 

que puedo manejar de 

manera realista sin 

comprometer mi 

bienestar. 

22. Soy capaz de 

equilibrar mis emociones 

utilizando técnicas de 

distracción. 

25. Reconozco y acepto 

las emociones 

negativas producidas por 

eventos desafiantes. 

27. Considero que mi 

regulación emocional me 

permite comprender y 

mantener una actitud 

optimista frente a los 

desafíos durante mis 

actividades laborales. 

Profesionales de la 

psicología y 

psicopedagogía que 

trabajan en 

Fundaciones y 

Organismos 

Gubernamentales. 

Escala 

Regulación 

emocional 

RESPUESTA 10. Planifico y organizo la 

carga de trabajo para 

evitar dejar tareas 

importantes para último 

momento. 

17. Utilizo listas de tareas 

según la importancia y 

urgencia. 

18. Apago las 

notificaciones de mis 

redes sociales cuando 

trabajo en tareas 

importantes. 

28. Actúo de manera 

impulsiva cuando me 

encuentro en una 

situación estresante en el 

ámbito laboral. 

Profesionales de la 

psicología y 

psicopedagogía que 

trabajan en 

Fundaciones y 

Organismos 

Gubernamentales. 

Escala 

 

Nota: Para la dimensión "Nivel de regulación emocional", los indicadores corresponden a las puntuaciones 

de la Escala EMOREC, descrita anteriormente. Para la dimensión "Experiencias y Discursos sobre la 

Regulación Emocional", los indicadores se derivarán del análisis temático de las narrativas de experiencias. 
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Para el trabajo con la información cualitativa obtenida por medio de las narrativas de 

experiencias sobre la regulación emocional se ha elaborado un libro de códigos inicial. La 

Tabla 2 a continuación muestra las principales categorías y subcategorías que nos permitirán 

la interpretación de los datos. 

 

Tabla 2 

Libro de códigos 

Código  Descripción  Sub-código  Definición  

 

 

Regulación 

Emocional  

 

Lopes et al. (2005) señala 

que la regulación 

emocional tiene que ver a 

la capacidad de 

modificación de la 

experiencia emocional con 

la finalidad de lograr 

estados emocionales 

anhelados y resultados 

anticipados. 

 

 

 

 

 

Alta  

En alto nivel de regulación 

emocional, las personas reportan 

por un lado, menos síntomas 

físicos, por otro, una mejora de 

su autoestima, así como mayor 

satisfacción interpersonal y el 

poder afrontar sus 

complicaciones (Espinosa et al., 

2020) 

 

 

 

 

Media  

El nivel medio de regulación 

emocional aquellos 

psicopedagogos posesionados 

en este nivel muestran una 

capacidad adecuada para 

manejar emociones en la 

mayoría de las circunstancias, 

aunque pueden encontrarse con 

ciertos desafíos en situaciones 

particularmente complicadas 

(Guzmán et al., 2025) 

 

Baja 

La falta de regulación 

emocional puede provocar 

problemas en el manejo de 

emociones, lo que genera una 

baja en el rendimiento laboral 

(Guzmán et al., 2025) 

Incidentes críticos  Se refiere a sucesos que 

ocurren de manera 

inesperada y que se 

desarrollan en sus 

actividades, y en particular 

desde el punto de vista 

psicopedagógico 

(Monereo, 2010). Estos 

acontecimientos se pueden 

entender como conflictivos 

que tienen una relación 

con los miembros de su 

entorno de trabajo en 

calidad de consultantes, 

colegas etc., pudiendo 

sobre todo implicar a uno 

mismo, determinando así 

una situación de 

inestabilidad emocional en 

el profesional afectado, 

constituyendo de este 

modo una inestabilidad 

 

Conflictos 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

Problemas de 

conducta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dificultades en la 

dinámica de equipos 

 

 

Se refieren a situaciones en las 

que dos o más personas tienen 

diferencias significativas que 

pueden generar tensiones, 

desacuerdos o enfrentamientos. 

Estos conflictos pueden afectar 

las relaciones personales y 

profesionales (Caballero, 2002). 

 

Son conductas en niños que 

violan las reglas sociales y los 

derechos ajenos, manifestándose 

en acciones como agresión, 

desobediencia y conductas 

disruptivas. Estos 

comportamientos pueden estar 

influenciados por factores 

emocionales y sociales, 

afectando el desarrollo integral 

(Blanco Pinto et al., 2022). 

 

Se refieren a obstáculos que 

surgen en la interacción y 
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emocional crítica 

(Monereo, 2010) 

 

 

 

Estrategias de 

resolución de 

conflictos 

 

 

 

 

Habilidades sociales 

funcionamiento de un grupo de 

trabajo, afectando la 

comunicación, la participación y 

el logro de objetivos (Nazzaro 

& Strazzabosco, 2003). 

 

Son métodos y técnicas 

utilizadas para abordar y 

solucionar disputas o 

desacuerdos de manera 

constructiva, promoviendo la 

comunicación efectiva y la 

comprensión mutua (Pujol, 

2015; Bances, 2019). 

 

Nota: Este libro de códigos servirá como guía inicial para el análisis temático de las narrativas sobre 

"Incidentes críticos". Los niveles de "Regulación Emocional" (Alta, Media, Baja) se establecen a partir de la 

escala EMOREC y se utilizarán para la integración de los resultados cuantitativos y cualitativos. 

2.5 Participantes 

Se seleccionó una muestra de 30 psicopedagogos mediante un muestreo no 

probabilístico de tipo intencional o por criterio. Se buscó incluir a profesionales que 

cumplieran con los siguientes requisitos: a) ser psicopedagogos titulados y en ejercicio 

profesional activo; b) estar desempeñando sus funciones en un centro de atención integral al 

momento del estudio; y c) contar como mínimo de experiencia laboral de 2 años en dichos 

centros.  

Tabla 3 

Participantes 

Ciudad  Hombres  Mujeres  Total  

Quito  0 1 1 

Ibarra  3 22 25 

Otavalo  0 4 4 

Total  3 27 30 

Nota: La tabla presenta los participantes en el muestreo 

2.6 Procedimiento  

Internamente, el primer paso fue verificar la validez de la EMOREC para asegurarse 

de que fuera relevante para los psicólogos participantes de Ecuador. Aunque la escala fue 

creada teniendo en cuenta las características específicas de procesos evaluativos similares, 

se examinó el lenguaje de los ítems para comprobar su claridad y relevancia cultural para 

que la muestra pudiera entenderla manteniendo la validez de contenido. Como medio para 

verificar la validez de contenido y la relevancia cultural, se utilizó Guzmán-Torres et al. 

(2025) con la EMOREC. Este instrumento, compuesto por 28 ítems agrupados en cuatro 

dimensiones: enfoque, situación, interpretación y respuesta, fue validado con una muestra 

de 86 profesionales en Psicopedagogía, con alta consistencia interna (Alpha de Cronbach = 

0.921). Los detalles del valor alpha se proporciona en la Tabla 4 a continuación:  

Tabla 4 

Alfa de Cronbach del instrumento y dimensiones 

Fuente de los Datos Alfa de Cronbach N.º de Ítems 

Guzmán-Torres et al. (2025) 0.921 28 

Nota: La tabla presenta el Alfa de Cronbach de la EMORE para la escala de Guzmán-Torres et al. (2025). 
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Una vez verificada su adecuación, la escala EMOREC fue digitalizada y 

administrada a través de la plataforma Google Forms. Previo a su aplicación, se contactó a 

los psicopedagogos seleccionados para la muestra y se les explicó el propósito del estudio. 

Cada participante otorgó su consentimiento informado, donde se especificaban los 

propósitos del estudio, así como la naturaleza voluntaria y confidencial de su participación 

y el uso confidencial de los datos exclusivamente para fines investigativos.  

Junto con la recopilación de datos cuantitativos, también se recopilaron datos 

cualitativos. Además, se utilizará MAXQDA para ayudar en la codificación, categorización 

y organización de los datos cualitativos de acuerdo con el libro de codificación inicial, 

permitiendo la aparición de nuevas categorías. Para lograr esto, se invitó a 30 participantes 

a responder una pregunta final sobre un episodio particular de sus vidas laborales en el que 

sintieron que sus habilidades de autorregulación emocional fueron puestas a prueba. 

Asimismo, se obtuvo el consentimiento informado específico para esta fase cualitativa, 

garantizando un trato respetuoso de las experiencias de los participantes en el análisis e 

informe de los hallazgos, asegurando el anonimato en todas las etapas. 

Después de recopilar los datos relacionados con la escala EMOREC, se exportaron 

y se prepararon para el análisis. Para la estratificación de los participantes respecto a los 

diferentes niveles de autorregulación emocional, se utilizarán los percentiles 25 y 75 como 

puntos de corte sobre la distribución de las puntuaciones totales alcanzadas por la muestra. 

Seguir este método hace posible establecer tres categorías diferentes: bajo nivel (que marca 

puntuaciones que van de 78 a 85), rango medio (puntuaciones entre 112 y 119), y alto nivel 

(puntuaciones de 86 a 111). Dicha clasificación tiene como finalidad facilitar el análisis 

descriptivo del grupo y servirá como base para la posterior integración de los resultados 

cuantitativos con los hallazgos cualitativos. 
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CAPITULO 3: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

El presente análisis tiene como objetivo identificar los niveles de regulación 

emocional de los profesionales que laboran en centros de atención integral, desglosados en 

distintas dimensiones: situación, atención, interpretación, respuesta y regulación general. 

Para ello, se han utilizado datos procesados mediante el software estadístico SPSS, 

permitiendo obtener una representación cuantitativa de la distribución de los informantes en 

cada nivel: bajo, medio y alto. 

3.1 Estadísticos Descriptivos  

Para dar respuesta al primer objetivo específico, orientado a identificar el nivel de 

regulación emocional en la práctica profesional del Psicopedagogo, se presenta un análisis 

estadístico descriptivo mediante la EMOREC. La Tabla 5, resume las principales medidas 

de tendencia central, dispersión y posición para los puntajes totales de la escala y sus 

dimensiones (Interpretación, Atención, Situación y Respuesta) en la muestra de 30 

participantes. 

 

Tabla 5 

Estadísticos Descriptivos 

 Nota: a. Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. b. Los valores correspondientes a los 

Percentiles 25 (P25 = 85,00) y 75 (P75 = 111,00) para el 'Total, de Regulación Emocional' fueron utilizados 

como puntos de corte para la categorización de los participantes en los niveles bajo (≤ 85), medio (86-111) y 

alto (≥ 112) de regulación emocional 

 

Los datos presentados en la Tabla 4 ofrecen una caracterización inicial del nivel de 

regulación emocional de la muestra de 30 psicopedagogos. El análisis de los datos muestra 

que la puntuación media de la Variable 'Total, de Regulación Emocional' en la muestra de 

participantes es de 97.23 (D.T = 13.011), produciendo una mediana de 96.50. Los valores 

70-93 se encuentran representando el centro de la escala de regulación emocional, 

distribuidos en un rango entre un mínimo de 78 y un máximo de 119. Con el objetivo de 

facilitar la comprensión, se consideraron también las puntuaciones de los percentiles 25 y 

75, presentando los puntos 85.00 y 111.00, respectivamente, como puntos de corte que 

permiten estratificar a los participantes en niveles más refinados de regulación emocional. 

Para 'Interpretación', la puntuación media fue de 24.73 con una desviación estándar de 3.258, 

mientras que para 'Atención', la puntuación media fue de 22.83 (DE = 3.514). La dimensión 

 

 Total, de 

Interpretación 

Total, de 

Atención 

Total, de 

Situación 

Total, de 

Respuesta 

Total, de 

Regulación 

Emocional 

N Válido 30 30 30 30 30 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 24,73 22,83 36,23 13,43 97,23 

Mediana 25,00 22,00 36,00 13,50 96,50 

Moda 26a 20 29a 16 85 

 Desviación 3,258 3,514 5,191 2,569 13,011 

Varianza 10,616 12,351 26,944 6,599 169,289 

Mínimo 18 17 27 8 78 

Máximo 30 30 46 19 119 

Percentiles 25 22,00 20,00 32,75 11,75 85,00 

75 28,00 26,00 40,00 16,00 111,00 
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de 'Situación' mostró la media más alta (36.23, DE = 5.191), mientras que 'Respuesta' 

presentó la media más baja (13.43, DE = 2.569).  

A continuación, se presentan y analizan los resultados obtenidos en cada dimensión. 

3.2 Niveles de Regulación Emocional  

Tabla 6 

Niveles de Situación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 7 23,3 23,3 23,3 

Medio 18 60,0 60,0 83,3 

Alto 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Nota: Los niveles 'Bajo', 'Medio' y 'Alto' para la dimensión 'Situación' se determinaron utilizando los 

percentiles 25 (P25 = 32,75) y 75 (P75 = 40,00) calculados a partir de las puntuaciones de la muestra en esta 

dimensión específica (ver Tabla 5).  

La tabla 6 indica que la mayoría de los psicopedagogos (60%) se encontraron en el 

nivel medio para la dimensión “Situación”, lo que evidencia que su capacidad para cambiar 

o elegir circunstancias emocionales es en la mayoría de los casos moderada. Un 23.3% se 

encuentra en el nivel bajo, lo que sugiere algunas dificultades para poder ajustar situaciones; 

mientras que solo un 16.7% de los sujetos se encontraba en el rango alto, lo que mostró una 

muy buena habilidad para abordar el contexto de manera proactiva. Esto es claramente 

importante para intentar ayudar y cambiar circunstancias. Este tipo de distribución, agrupada 

por percentiles (Guzmán et al. 2025) destaca la necesidad de mejorar estas habilidades, 

especialmente en los niveles más bajos, ya que son fundamentales para un control emocional 

efectivo. 

Tabla 7 

Niveles de Atención 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo  10 33,3 33,3 33,3 

Medio 15 50,0 50,0 83,3 

Alto 5 16,7 16,7 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Nota: Los niveles 'Bajo', 'Medio' y 'Alto' para la dimensión 'Atención' se determinaron utilizando los 

percentiles 25 (P25 = 20,00) y 75 (P75 = 26,00) calculados a partir de las puntuaciones de la muestra en esta 

dimensión específica (ver Tabla 5). 

Los educadores psicosociales que fueron evaluados parecen tener solo una capacidad 

funcional adecuada, como lo indica su promedio del 50% en el rango medio de atención para 

la regulación emocional. Esto permite inferir que su capacidad construida de gestionar la 

atención focal parece funcionar muy bien, aunque también puede ser mejorable sin embudos 

de atención. Existe un importante 33,3% que se da como bajo rendimiento, lo que permite 

concluir que tienen problemas en lo que es la gestión del control de la atención, más aún 

cuando se desencadenan factores que pueden ser emocionalmente desafiantes y cuando se 
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encuentran a la necesidad de reenfocar la atención. En el otro extremo se puede observar que 

el 16,7% de la muestra dada presenta un bajo rendimiento, lo que quiere decir que tienen un 

bajo control de la atención y que la gestión que hacen no es funcional y por tanto no efectiva 

de cara a la gestión de las emociones. Esta dimensión es muy importante dado que la atención 

en este contexto se refiere a la capacidad de moderar las emociones de una manera que no 

altere ni evada la situación presente mientras se redirige hacia desencadenantes constructivos 

positivos (Raila et al., 2023). 

Tabla 8 

Niveles de Interpretación 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 9 30,0 30,0 30,0 

Medio 18 60,0 60,0 90,0 

Alto 3 10,0 10,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Nota: Los niveles 'Bajo', 'Medio' y 'Alto' para la dimensión 'Interpretación' se determinaron utilizando los 

percentiles 25 (P25 = 22,00) y 75 (P75 = 28,00) calculados a partir de las puntuaciones de la muestra en esta 

dimensión específica (ver Tabla 5). 

 

La competencia de reencuadrar emociones se estableció mediante un breve ejercicio 

práctico y los resultados se resumen en la Tabla 7. El 60% de los encuestados se situó en el 

punto medio de la escala, lo que traduce en una competencia básica pero no suficiente; en 

cuanto a la siguiente parte, es el 30%, que mostró dificultades más marcadas; este grupo 

muestra escasa pericia en el movimiento de reevaluar cognitivamente los hechos, el cual es 

un movimiento básico para la adaptabilidad emocional. Finalmente, sólo el 10% de los 

evaluados muestra una movilidad perceptiva por encima de los puntos medios, lo que hace 

pensar que pueden dar forma con velocidad y con valentía los estímulos afectivos, las cifras 

apuntan a que una gran parte de los profesionales navegan sin problemas en el campo de la 

interpretación emocional, pero un segmento importante podría beneficiarse de un 

entrenamiento más específico en esta facultad que, como señala Gross, sustenta la gestión 

eficaz de las sobrecargas afectivas (Gross, 2015). 

 

Tabla 9 

Niveles de Respuesta 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Bajo 7 23,3 23,3 23,3 

Medio 22 73,3 73,3 96,7 

Alto 1 3,3 3,3 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Nota: Los niveles 'Bajo', 'Medio' y 'Alto' para la dimensión 'Respuesta' se determinaron utilizando los 

percentiles 25 (P25 = 11,75) y 75 (P75 = 16,00) calculados a partir de las puntuaciones de la muestra en esta 

dimensión específica (ver Tabla 5). 

Tomando como base el 73.33% de los resultados como representación a la temática, 

la media de la variable resulta en un nivel medio, lo que impide la adecuada expresión del 
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manejo de las emociones. Por debajo de la media, un 23.33% de los encuestados se sitúa en 

el nivel bajo de la escala y denota una dificultad dispersa en el manejo del autocontrol 

emocional y, en el extremo alto del mismo, sólo un 3.33% de ellos se queda con un nivel 

alto en dicha escala, siendo estos, aquellos que poseen habilidades avanzadas, donde no 

existe resumen que indique la gestión funcional como predominante y una porción de 

aquellos sin el suficiente apoyo para facilitar la expresión de la emoción en los niveles altos 

de la escala parece disponer de una mala circulación ya que la regulación de la respuesta 

competen a los aspectos centrales de lo que se entiende por procesamiento de la emoción 

(Gross, 2015). 

Tabla 10 

Niveles de Regulación Emocional 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 10 33,3 33,3 33,3 

Medio 14 46,7 46,7 80,0 

Alto 6 20,0 20,0 100,0 

Total 30 100,0 100,0 
 

Nota: Los niveles 'Bajo', 'Medio' y 'Alto' de Regulación Emocional se establecieron utilizando los percentiles 

25 (P25 = 85,00) y 75 (P75 = 111,00) de las puntuaciones totales obtenidas por la muestra en la Escala 

EMOREC (ver Tabla 4). 

 

La Tabla 10 reúne los datos en relación con el estado de la autorregulación emocional 

entre los psicopedagogos de la muestra. Prácticamente la mitad del grupo, un 46,7% se 

encuentra en la zona media, que indica un control relativamente moderado de sus propias 

respuestas afectivas. Esta situación indica que, aunque cuentan con las herramientas básicas 

para hacer frente a las tensiones cotidianas, se mantienen regiones más complejas en las que 

deben intervenir y deben ser desarrolladas; es decir, las estrategias para el apoyo emocional 

deben ser más elaboradas del todo. Con un porcentaje menor se encuentra un 33,3% de 

participantes con niveles bajos, lo que da cuenta de grandes dificultades a la hora del control 

emocional que puede tener consecuencias por el funcionamiento y el bienestar mental 

general. En la comparación, un 20% de los encuestados explicaron altos niveles de 

autoevaluación emocional, que permiten evaluar la habilidad en el manejo de las emociones. 

Los datos apuntan a que las tendencias de los participantes se encuentran de un modo hábil 

estructuradas, actuando no obstante permanentes dificultades que hay que afrontar aunque 

se encuentran estructuradas. Esta información llama la atención sobre el déficit de regulación 

emocional y la necesidad de un apoyo integral respecto a preocupaciones de salud mental 

arraigadas en profesiones exigentes (Brackett & Rivers, 2014). 

3.3 Análisis y contrastar el discurso de la Regulación Emocional del perfil profesional 

 

Después de que se reunieron los discursos de los informantes, se procedío a 

transcribirlos en Word para su análisis cualitativo mediante el software MAXQDA 2025. 
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Esta actividad abordó el: realizar análisis y contraposiciones sobre la regulación emocional 

en psicopedagogos de los Centros de Atención Integral. El análisis permitía evidenciar los 

patrones, diferencias y similitudes en la regulación emocional de estos informantes y hacía 

más comprensible su práctica y desempeño. 

Para discutir la dicotomía entre el perfil de regulación emocional y el discurso de los 

profesionales, examinemos primero los datos cualitativos organizados por los niveles de 

regulación emocional como se mencionó anteriormente. Comenzamos desde abajo con el 

grupo de participantes que obtuvo puntajes en el extremo bajo del rango, denominado 

'Deficiencia en Regulación Emocional.' La Figura 2 ilustra los temas principales que 

destacaron de las narrativas. 

Figura 2 

Regulación Emocional Baja 

 Nota: Mapa conceptual generado en MAXQDA que ilustra las principales categorías temáticas y sus 

interconexiones identificadas en las narrativas de los participantes categorizados con 'Regulación Emocional 

Baja'. 

Tal como se aprecia en la figura 2, el análisis ofrecido de las narrativas de los 

participantes con perfil de Regulación Emocional Baja pone de relieve un particular análisis 

que resulta inusual en el contexto subrayado por la presencia de problemas en tres áreas más 

concretas: análisis de los mecanismos de control del conflicto, manejo de problemas de 

conducta y utilización de los sistemas de interacción social. 

El enlace que más destaca en los discursos de este grupo es en relación con las 

estrategias para resolver conflictos. Con frecuencia, los participantes con desregulación 

emocional describieron situaciones en las que sentían que sus conflictos internos limitaban 

significativamente su capacidad para negociar o afrontar la tensión y acababan utilizando lo 

que afirmaron que eran estrategias de afrontamiento ineficaces o estrategias de 

afrontamiento que aumentaban su sufrimiento. 

Guzmán et al. (2025) considera que poseer un bajo nivel de regulación emocional 

puede tener unas repercusiones negativas en el desempeño profesional y en la interacción 

social. Por ello, es fundamental fortalecer estrategias de autorregulación para mejorar la 

convivencia y la adaptación en distintos contextos. 
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Una psicopedagoga narró una experiencia en la que su respuesta emocional le 

obstaculizó la intervención en habilidades sociales: Un ejemplo claro se observa en el 

siguiente testimonio en relación a las estrategias de resolución de conflictos: 

"En situaciones de violencia sexual, se actuó mediante las rutas y prototipo, esa vez 

fue frustrante porque estaba en otra ciudad y el presunto agresor era docente, la 

situación me afectó emocionalmente" (P5, RE Baja). 

Este relato ilustra cómo una situación profesional altamente demandante y con una 

fuerte carga emocional puede generar frustración, impactando directamente en la vivencia 

del profesional al gestionar el conflicto, a pesar de seguir los protocolos establecidos. 

Asimismo, los problemas de conducta en los usuarios fueron señalados 

recurrentemente por este grupo como contextos que desafiaban su regulación emocional. La 

dificultad para gestionar las propias emociones ante conductas disruptivas o agresivas parece 

influir en la forma de intervención. Por ejemplo, un participante mencionó a cuanto a los 

problemas de conducta: 

"Conflicto entre estudiantes, se llamó a la psicóloga encargada para que intervenga" 

(P26, RE Baja). 

Si bien esta acción representa una estrategia de delegación o búsqueda de apoyo, en 

el contexto de otras narrativas de este grupo, podría también sugerir una dificultad para 

afrontar directamente la situación debido al impacto emocional que esta genera. 

Finalmente, aunque la conexión con las habilidades sociales pueda parecer menos 

predominante en la representación gráfica, las narrativas sí apuntan a que una regulación 

emocional deficiente puede obstaculizar la comunicación efectiva y la empatía en momentos 

críticos. las estrategias de resolución de conflictos: 

"Violencia física entre estudiantes, al intervenir fui agredida al respecto continué y 

las separaré a las menores, sin embargo, el dolor físico y la indignación era latente. 

Trate de establecer el diálogo y me desbordó las lágrimas" (P19, RE Baja). 

Este testimonio da cuenta de cómo aunque se tenga una intención de intervención 

apropiada en una situación donde existe una sobrecarga emocional se puede desbordar la 

aplicación de habilidades sociales básicas como el diálogo asertivo. En conjunto, los relatos 

de los participantes con Regulación Emocional Baja sugieren un patrón donde la dificultad 

para manejar las propias emociones impacta en su capacidad de aplicación de estrategias 

efectivas en conflictos, gestionar problemas de conducta y aplicar sus habilidades sociales 

en el entorno profesional.  

 

Figura 3 

Regulación Emocional Media 
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Nota: Mapa 

conceptual generado en MAXQDA que ilustra las principales categorías temáticas y sus interconexiones 

identificadas en las narrativas de los participantes categorizados con 'Regulación Emocional Media'. 

Tal como se puede apreciar en la inserción del gráfico 3, al revisar las narraciones de 

los psicopedagogos que poseen un nivel de Regulación Emocional Media se pone de 

manifiesto una evidente interacción con los Conflictos Personales y las Estrategias de 

Resolución de Conflictos. Este predominio respecto a la aplicación de estrategias indicaría 

que—incluso en presencia de algún nivel de tensión o desacuerdo—dentro de este grupo la 

orientación más común es buscar soluciones en lugar de permanecer en la contención 

(Guzmán et al., 2025). Los conflictos personales, que se entienden como diferencias que dan 

lugar a tensiones, se abordan aplicando estrategias destinadas a convertir las diferencias en 

diálogo y resolución efectiva. 

Un relato da cuenta de qué forma la regulación emocional interna permite afrontar 

encuentros interpersonales estresantes en los Conflictos Personales: "Conflicto personal por 

malentendidos, pero me calmé y actué de mejor manera, aunque me sentí frustrada y nerviosa 

en el momento" (P28, RE Media). 

La narración pone de manifiesto que el canal profesional, a pesar de que se siente 

frustrado y con nervios (debido a un malentendido), tiene la suficiente capacidad para 

calmarse, lo cual le permite tener un mayor desempeño. De esta manera, queda evidenciado 

que la autorregulación emocional es vital para lograr facilitar la comunicación, aumentando 

su precisión, y disminuyendo la posibilidad de malentendidos como sugiere Bisquerra 

(2000), quien resaltando que gestionar las emociones resulta ser un condicionante previo 

para cualquier interacción social constructiva. En efecto, la emoción negativa se da y se 

siente, pero no tiene control sobre el comportamiento que se elige adoptar. 

Aplicación de estrategias de regulación y comunicación en situaciones profesionales: 

Otro testimonio resalta la aplicación consciente de estrategias de resolución de 

conflictos, específicamente con adolescentes: 

"La participación con adolescentes tiende a desenvolverse de distinta forma. Al no 

participar en una actividad y tampoco hacer caso a las normas de convivencia, me 

produjo cierto estado de estrés, pero me mantuve tranquila e intenté manejar la 

situación hablando con los chicos de forma respetuosa y haciéndoles comprender la 

situación, creo que realizar técnicas de respiración hace que gestione bien mis 

emociones." (P16, RE Media). 
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En este caso, el psicopedagogo reconoce el estrés que le genera la situación (falta de 

participación y cumplimiento de normas), pero deliberadamente emplea la calma y técnicas 

de respiración para gestionar su estado interno. Posteriormente, aplica una comunicación 

respetuosa para abordar el problema con los adolescentes. Esta estrategia evidencia la 

eficacia de la autorregulación emocional y la empatía en la resolución de conflictos con 

jóvenes, como destaca López (2021) al señalar la relevancia de estas habilidades para una 

interacción pedagógica efectiva. El discurso denota una metacognición sobre el uso de 

estrategias activas. 

En conjunto, ambos discursos evidencian que los psicopedagogos con regulación 

emocional media, si bien experimentan emociones desafiantes, poseen y aplican habilidades 

de autorregulación (calmarse, técnicas de respiración) y comunicación respetuosa para 

abordar y resolver conflictos de manera efectiva, tanto en contextos personales como en la 

interacción con adolescentes en su práctica profesional. Su enfoque no es la evitación, sino 

la gestión activa y consciente de la emoción para lograr un resultado favorable. 

 

 

Figura 4 

Regulación Emocional Alta 

 

Nota: Mapa conceptual generado en MAXQDA que ilustra las principales categorías temáticas y sus 

interconexiones identificadas en la narración de los participantes categorizados con 'Regulación Emocional 

Alta'. 

 

Se observa en la Figura 4, el análisis de los discursos de los psicopedagogos con 

Regulación Emocional Alta pone de manifiesto una red de conexiones en la que la capacidad 

para regular emociones aparece vinculada a una red de conexiones en la que la capacidad 

para regular emociones aparece vinculada a la gestión de dificultades en la dinámica de 

equipos, la aplicación de estrategias en la resolución de conflictos y el uso de habilidades 

sociales. La aparición de "Dificultades en la dinámica de equipos" como nodo principal, 

viene a mostrar que, incluso con un gran nivel de regulación emocional, las personas pueden 

tener dificultades en los contextos colaborativos, y que, en este caso, no se trata de un 

desbordamiento (o desborde) emocional, sino que se puede dar una apertura a utilizar sus 

competencias. Esto concuerda con la literatura que relaciona alta regulación emocional con 

menor ansiedad y depresión, mejor autoimagen, y el uso de estrategias más proactivas 

(Espinosa et al., 2020). 
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Las narrativas proporcionadas por este grupo de psicopedagogos demuestran un nivel 

avanzado de preparación y reflexión ante los desafíos profesionales, mostrando cómo 

integran y controlan emociones fundamentales para lograr soluciones positivas. 

Los participantes con alta autorregulación sí encuentran conflictos, aunque de una 

manera diferente a otros individuos. Un testimonio en relación a las dificultades en 

la dinámica de equipos señala que: 

"Un desacuerdo con mis compañeros respecto a la elaboración de un taller, 

practicamos la comunicación asertiva y se resolvió" (P13, RE Alta). 

Lo que se muestra en el relato es que, en caso de existir un desacuerdo en el grupo, 

la estrategia que se utilizó fue la comunicación asertiva. Esto pone de manifiesto la 

importante menciona en la habilidad que permite resolver conflictos, expresando posturas y 

desacuerdos de manera amena y respetuosa, sin que la negatividad afecte al diálogo. Tal y 

como sostiene García (2023) en su tesis, la comunicación asertiva en el trabajo permite 

equilibrar las relaciones interpersonales, propiciando una mayor solución a las dificultades 

en equipo. Un psicopedagogo con un buen manejo de la regulación emocional es alguien 

que sabe utilizar la objetividad razonada junto con los instrumentos del diálogo. 

La capacidad de regular las emociones se traduce en una mayor reflexión antes de la 

acción, especialmente en situaciones de conflicto con terceros, como los padres de familia. 

U testimonio de estrategias de resolución de conflictos señala que: 

"Conflicto con padres de familia. Desencadenó el llamado de atención por el 

comportamiento del niño. Actué de forma reflexiva, pensando cautelosamente qué 

palabras expresar asertivamente el conflicto a la madre de familia" (P20, RE Alta). 

El testimonio refleja una decisión sensible y reflexiva que permite al profesional 

relatar el conflicto con un mínimo desgaste emocional, que es controlado. Como se ha 

reflexionado antes, actuar de forma asertiva y reflexiva en estos casos resulta vital para 

facilitar la comunicación y prolongar el mantenimiento de relaciones sanas y productivas, 

tal cual Goleman (2006) resalta al subrayar la importancia de la inteligencia emocional en el 

manejo de las relaciones interpersonales. Con esto, la autorregulación evita los Guess and 

check responses que surgen en situaciones de estrés y permite una comunicación alineada a 

objetivos. 

Para concluir, la alta regulación emocional se encuentra de manera intrínseca 

relacionada con el uso eficaz de las habilidades sociales para atender a los consultantes, aun 

en circunstancias difíciles. 

"Una niña con ansiedad y mal comportamiento mostraba conductas disruptivas en 

clase, como interrumpir al maestro, salir del lugar y molestar a sus compañeros. Esto 

afectaba su rendimiento. Así que la solución que realicé fue un diseño de un plan 

individualizado que incluía técnicas de relajación y manejo emocional" (P6, RE 

Alta). 

En este escenario, el psicopedagogo va más allá de simplemente identificar un 

problema de comportamiento; responde de manera proactiva y empática al desarrollar un 

plan en el que se incorporan técnicas de relajación y autorregulación emocional. Esto 

muestra cómo las habilidades sociales, respaldadas por una buena regulación emocional, 

permiten la adaptación de las intervenciones a los desafíos y necesidades únicas de los 

estudiantes, mejorando su comportamiento y rendimiento académico (Kern, 2015). La 
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capacidad de controlar las emociones permite al especialista concentrarse en su solución 

para las necesidades del niño y, por lo tanto, mejora el bienestar general. 
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CONCLUSIONES  

1. El análisis cuantitativo de la EMOREC mostró que la mayoría de los psicólogos 

escolares en la muestra (46.7%) se encontraban en un nivel global de regulación 

emocional medio. Aunque este porcentaje sugiere una capacidad funcional adecuada 

de cierto equilibrio entre el afrontamiento emocional en la práctica, es importante 

enfatizar el hecho de que el 33.3% de los participantes tenía baja capacidad de 

regulación emocional, lo que sugiere problemas considerables en esta área. A un 

nivel más bajo, el 20% de los encuestados fueron clasificados como exhibiendo alta 

regulación emocional, lo cual es menos problemático. Dimensionalmente, la 

capacidad de contener la Respuesta Emocional fue el área con menor proporción de 

psicólogos escolares en el nivel más alto, mientras que la mayoría de los 

profesionales se encontraban en un nivel medio en el control situacional, de modo 

que la Gestión de la Situación capturó el mayor número de profesionales en el nivel 

medio. 

2. Después de analizar las narrativas de los psicopedagogos desde una perspectiva 

cualitativa, quedó claro que hay una sección de su discurso que se centra en la 

autorregulación respecto a la emoción dentro de la práctica profesional, y que gira 

en torno a describir experiencias de afrontamiento y los enfoques (o la falta de ellos) 

destinados a gestionar esas experiencias de afrontamiento. Sus relatos sugieren que 

las principales áreas problemáticas que desafían la regulación emocional son: 

conflictos relacionales, problemas de conducta del usuario y desafíos dentro de la 

dinámica del equipo. Las emociones como la frustración, el estrés o la impotencia 

son citadas como parte del sentir de los profesionales, y la narrativa demuestra cómo 

estos elementos pueden quedar configurados y distorsionar la capacidad de actuación 

o, al contrario, darles la vuelta para que quede el control sobre el logro. 

3. El contraste entre los perfiles cuantitativos y las narrativas cualitativas dio lugar a 

una congruencia. Por ejemplo, los psicopedagogos de baja regulación emocional 

narraban en sus historias cómo las emociones les obstaculizaban severamente la 

posibilidad de llevar a cabo estrategias eficaces y, en los casos extremos, les conducía 

a los desbordes o a una delegación en conductas problemáticas. En el polo de la 

media regulación emocional, los profesionales relataban cómo eran 

significativamente conscientes de sus emociones y recurrían a ciertas estrategias de 

autocontrol (técnicas de calma o de respiración) para poder favorecer una 

comunicación o una actuación más productiva. Finalmente, los profesionales de alta 

regulación emocional hacían frente a los problemas con seriedad, pero al mismo 

tiempo, con una actitud de proactividad y de reflexión, desplegando una 

comunicación asertiva, flexibilizando en el empleo de la intervención para que los 

problemas, en determinados contextos, pudiesen ser recontextualizados como 

soluciones constructivas, lo que denotaba la ejecución de profesiones con las que la 

autorregulación permite gestionar de forma estratégica situaciones complejas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Es fundamental ampliar el estudio a una población más amplia de psicopedagogos 

en otros contextos laborales, para obtener datos más completos y generalizables que 

ayuden a elaborar estrategias de intervención más eficaces y adaptadas a las 

necesidades reales que los profesionales tienen en el ámbito de la psicopedagogía. 

2. Se propone diseñar e implantar programas de formación en regulación emocional 

para psicopedagogos con escaso nivel de gestión emocional que incluyan talleres, 

técnicas de control de estrés y estrategias de afrontamiento para mejorar el 

desempeño profesional y el bienestar emocional. 

3. Es necesario también socializar los hallazgos de esta investigación entre los 

profesionales del ámbito educativo y psicopedagógico para que la socialización de 

los resultados genere una mayor conciencia sobre la importancia de la regulación 

emocional en el ejercicio profesional y contribuir a la implementación de estrategias 

de mejora que optimicen el desempeño de psicopedagogos en centros de atención 

integra 
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ANEXOS  

Anexo 1: Solicitud de Autorización para la Aplicación de la Encuesta 'Análisis de la 

Regulación Emocional en la Práctica Profesional del Psicopedagogo y Psicólogo 
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Anexo 2: Instrumento de Recolección de Datos: Escala EMOREC y Narrativas sobre 

Regulación Emocional en el Ámbito Psicopedagógico 

 

 

  



47 

 

 

 

 

 

 


