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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo comprender las experiencias de docentes y 

padres de familia en el ámbito de desarrollo socioemocional de niños de 4 a 5 años durante el 

confinamiento por Covid 19 en un centro de educación inicial particular de la ciudad de Cuenca. 

A partir de una investigación cualitativa, de alcance descriptivo, se consideraron cuatro 

categorías de análisis: adaptación escolar, interacción social, respuesta emocional y ambiente 

familiar; se indagó mediante entrevistas semiestructuradas las experiencias de 8 padres de 

familia y 2 docentes. Entre los resultados se identificó que la interacción docente-alumno tuvo 

éxito, sin embargo, la interacción entre estudiantes fue muy reducida, los niños mostraron 

emociones y comportamientos de tristeza, timidez, inseguridad, y cansancio. Como conclusión 

es de suma importancia estudiar el ámbito socioemocional de los niños de 4 a 5 años, para dar 

respuestas educativas oportunas y tempranas. 

Palabras claves: socioemocional, confinamiento, Covid-19, niños, padres de familia, 

docentes.  
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Abstract  

  

The objective of this research was to understand the experiences of teachers and parents 

in the area of socioemotional development of children from 4 to 5 years of age during the 

confinement caused by Covid 19 in a private early education center in Cuenca. Based on a 

qualitative research, descriptive in scope, four categories of analysis were considered: school 

adaptation, social interaction, emotional response and family environment; the experiences of 8 

parents and 2 teachers were investigated through semi-structured interviews. Among the results, 

it was identified that the teacher-student interaction was successful. However, the interaction 

between students was very reduced. Children showed emotions and behaviors of sadness, 

shyness, insecurity, and tiredness. In conclusion, it is of utmost importance to study the 

socioemotional environment of children aged 4 to 5, in order to provide timely and early 

educational responses.   

Key words: socioemotional, confinement, Covid-19, children, parents, teachers.  
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Introducción general 

 

Desde el mes de marzo del 2020 el mundo se vio enfrentado a una situación de alarma 

por la aparición y propagación de un nuevo virus, conocido mundialmente como Covid 19, lo 

que trajo consigo medidas tales como:  aislamiento social, paralización de labores y cierre de 

unidades educativas obligando así a los niños a quedarse en casa  y adaptarse a la modalidad 

educativa virtual, todos estos cambios, sin duda, afectaron el desarrollo evolutivo incluido el 

ámbito socioemocional, el cual es de suma importancia más aún en los primeros años de vida, 

ya que mediante este los niños aprenden a identificar sus emociones e identificar de las otras 

personas, así como también regular sus emociones para establecer relaciones sanas y convivir 

de una manera positiva con los demás, estas habilidades las desarrollan relacionándose con 

sus pares y demás personas y con las experiencias que obtiene a lo largo de su vida,  

En este sentido, la presente investigación tuvo como objetivo comprender las 

experiencias de docentes y padres de familia en el ámbito de desarrollo socioemocional de 

niños de 4 a 5 años durante el confinamiento por Covid 19 en un centro de educación inicial 

particular de la ciudad de Cuenca, el centro labora tanto en jornada matutina como vespertina, 

oferta los niveles sala cuna, maternal 1 y 2 e inicial 1 y 2, con un total de 60 niños tanto en la 

modalidad virtual como presencial, en el centro laboran 7 docentes y una autoridad.  

La investigación fue cualitativa, de alcance descriptivo, se consideraron 4 categorías de 

análisis: adaptación escolar, interacción social, respuesta emocional y ambiente familiar; se 

indagó mediante entrevistas semiestructuradas las experiencias de 8 padres de familia de 

niños de 4 a 5 años y 2 docentes del nivel inicial 2, los cuales cumplieron con los criterios de 

inclusión.   

Entre los resultados se identificó que la adaptación escolar de los niños a la modalidad virtual 

fue progresiva y lenta, la interacción social entre docente-alumno fue exitosa, sin embargo, se 

encontró que la interacción entre alumnos fue mínima, en cuanto a la respuesta emocional, los 

niños mostraron emociones y comportamientos de tristeza, timidez, inseguridad, y cansancio 

por último en la categoría de ambiente familiar, los padres notaron un cambio en la rutina del 

sueño de sus hijos por otro lado los docentes observaron de realidades familiares a padres sin 

paciencia y cansados.  
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Como conclusión con los resultados obtenidos de las 4 categorías analizadas según las 

experiencias de padres de familia y docentes, es de suma importancia estudiar el ámbito 

socioemocional de los niños de 4 a 5 años, ya que los resultados presentados evidencian que 

la pandemia si afectó en dicha población, lo que contribuye a justificar el interés de las 

organizaciones de salud pública y expertos en educación inicial para realizar evaluaciones 

sobre el tema y dar respuestas educativas oportunas y tempranas; también es importante 

seguir investigando el impacto que ha tenido la pandemia en la población infantil y considerar 

otras categorías o variables que no se incluyeron en la presente investigación, así como es 

fundamental que futuros estudios también consideren evaluar las condiciones emocionales de 

los padres para esclarecer de mejor forma los hallazgos encontrados. 
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1. Introducción:  

El confinamiento por la pandemia provocada por Covid 19 en un inicio dio paso a varias 

restricciones para evitar así la expansión del virus, tales como el cierre de las instituciones 

educativas, el distanciamiento físico y la prohibición al salir a espacios públicos. Dichas 

restricciones impidieron realizar actividades al aire libre y esto ha provocado disminución en la 

interacción social de los niños con otras personas fuera de su entorno familiar más cercano.  

Se ha evidenciado que la escuela trae para los niños muchas ventajas, como aumentar 

su habilidad social al relacionarse con sus pares y desarrollar sus capacidades y aptitudes, esta 

falta de interacción podría ser un problema a largo plazo causando efectos negativos en los 

niños (Cifuentes, 2020; Del Castillo y Pando, 2020). Según ChatterJee et al. (2020), el 

confinamiento en el hogar atribuye en los niños un impacto psicosocial prolongado e inmediato, 

puesto que existe un cambio total en su estilo de vida, esto conlleva una gran cantidad de 

carga psicológica y varias manifestaciones neuropsiquiátricas. Las pandemias infecciosas 

tienen secuelas negativas referente a la salud física y mental de la población infanto-juvenil, 

estas se relacionan a un incremento de la sintomatología depresiva, ansiosa y postraumática 

(ChatterJee et al., 2020). 

A partir de lo mencionado, es importante describir el impacto que ha causado la 

pandemia provocada por Covid 19 en la población infantil, más aún en el ámbito 

socioemocional, ya que se ha dado un cambio drástico en la rutina diaria de muchas familias, 

tanto el encierro obligatorio, el aislamiento físico y el cierre temporal de las escuelas ha llevado 

a que los niños no puedan interactuar con sus pares y personas fuera de su entorno como lo 

hacían antes. Es fundamental investigar los cambios que ha producido esta pandemia en el 

desarrollo socioemocional de la población infantil, ya que la nueva información que se genere 

podrá orientar en la atención temprana para el desarrollo de intervenciones y estrategias que 

se podrán aplicar oportunamente evitando así los posibles problemas socioemocionales que 

puedan presentar los niños, ya que si no los atendemos de forma temprana y oportunamente 

estos podrían perdurar y enfatizarse en el tiempo.  

En este mismo sentido, en la actualidad algunos padres dedican más tiempo al trabajo y 

terceras personas son las que cubren las necesidades de sus hijos. Según Soler et al, (2016), 

las relaciones positivas que se construye desde la infancia con los familiares y cuidadores 

primarios son un factor determinante para nuestro bienestar emocional, por ello es importante 

que desde el nacimiento el niño tenga el cuidado y un apego seguro con sus cuidadores 
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primarios brindándole tiempo para cubrir todas sus necesidades y vinculándose por completo 

en la vida de sus hijos tanto en contextos socializadores internos, como externos. El fondo de 

las naciones unidas para la infancia (UNICEF, 2020) señala que, desde su nacimiento, el niño 

tiene la capacidad de relacionarse socialmente, pero solo cuando exista el cuidador primario 

disponible podrá desarrollar y establecer esta relación social.  

Según Amar et al, (2004), el ser humano es un ser social y es el protagonista de su 

desarrollo el cual se da a través de una construcción permanente de la interacción con los 

demás perfeccionando así sus potencialidades, el desarrollo humano en la infancia es el 

progreso del niño como un desarrollo continuo de componentes cada vez más complicados y 

relacionados entre sí. Los niños son seres dinámicos y competentes para enfrentarse al 

mundo, para desenvolverse en él se requiere de personas que le ayuden a conocerlo y que le 

conduzcan al proceso de adquisición de los elementos culturales (Amar et al., 2004). 

            Según la teoría sociocultural de Vygotski (1978), el desarrollo humano no puede quedar 

exento del contexto social y cultural en el que se encuentran las personas, es el resultado de 

una interacción entre el sujeto y su entorno, (Mahn, 1999).  En relación con lo anterior, la 

Teoría Ecológica del Desarrollo Humano de Urie Bronfenbrenner (1991) define que el 

desarrollo es un proceso de cambios en las particularidades biosociológicas de las personas a 

lo largo de su vida sin dejar de lado su entorno y la relación con él, ya que este envuelve al 

sujeto en su desarrollo por lo que es importante considerar a todo el sistema bioecológico. 

(Benetti et al., 2013; Bronfenbrenner y Morris, 1998; Bronfenbrener, 1991). 

           Dentro de las dimensiones del desarrollo humano se encuentra la socioemocional, el 

término desarrollo socioemocional significa un conjunto de competencias que proporcionan las 

relaciones con otros permitiendo una interacción positiva a través del uso de conductas 

adecuadas, tanto las habilidades sociales como las emocionales están conectadas por la 

capacidad de expresar apropiadamente las emociones y saber manejarlas (Alzahrani et al., 

2019; Cohen, 2003; Farkas y Rodríguez, 2017; Wu et al., 2018). 

          El desarrollo socioemocional, es un proceso en el que el niño obtiene aptitudes 

emocionales y sociales, según (Raver y Zigler, 1997) las competencias sociales son un 

conjunto de habilidades que le dan paso al niño a participar con personas de su entorno 

inmediato mediante una interacción positiva. Por otro lado, las competencias emocionales son 
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las capacidades del niño de regular sus emociones de una forma eficaz para alcanzar sus 

metas (Roth y Gewirtz, 2011). 

 

         Para el crecimiento en la primera infancia, es importante el desarrollo socioemocional, 

este envuelve la adquisición de diferentes capacidades, como la autorregulación, las 

interacciones sociales, la habilidad para formar relaciones, la respuesta emocional, la 

adaptación escolar  y la resolución de problemas sociales mediante la utilización significativa 

del lenguaje, estas  suceden mediante una serie de destrezas del desarrollo que se logran en 

los primeros 4 años de vida (Farkas y Rodríguez, 2017). 

En este sentido, entre algunas de las competencias emocionales en la primera infancia 

se encuentran la adaptación escolar que según Betts y Rotenberg (2008), definen la adaptación 

escolar como el grado en el que el niño se interesa, se compromete, se siente cómodo y 

satisfecho en el contexto escolar. Albornoz (2017) señala que este proceso es variable y 

depende de cada niño, debido a que este periodo es seguramente uno de los retos más 

importantes que involucran al niño integralmente y que este debe ser acompañado por el 

docente y los padres de familia ya que ellos son parte esencial para lograr una adaptación 

equilibrada.   

Asimismo, otra competencia emocional es la interacción social, según CASEL (2017), la 

entiende como el vínculo que existe entre el individuo y la forma de relacionarse con otras 

personas, de esta manera regula las emociones de sí mismo y ayudará a tomar buenas 

elecciones, además de sentir y mostrar empatía. No existe interacción de manera individual, 

sino al contrario se mantiene en constante relación con las personas de su contexto (Orbeta y 

Bonhomme, 2019). 

Otra competencia es la respuesta emocional que para Nuria y Filella (2019), es toda 

reacción que se experimenta ante diferentes circunstancias que se presentan en la vida. 

Caruso (2018), la define como la destreza para manejar y distinguir las emociones y 

sentimientos propios y de los demás para actuar adecuadamente frente a ellos, es importante 

apostar a las respuestas emocionales por el beneficio de fortalecimiento personal de las 

generaciones futuras y actuales con la adquisición y el uso de competencias adecuadas en 

momentos oportunos, en todos los niveles educativos (Malaisi, 2020). Ciertas emociones y 

sentimientos deben ser autorregulados, la autorregulación se puede definir como la capacidad 

para manejar las emociones de forma adecuada y oportuna, esto requiere tener estrategias 

para afrontar los conflictos de forma positiva (Bisquerra y Pérez, 2007). La autorregulación 
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incluye la auto - motivación, el control de impulsos, la habilidad de organizarse, el manejo del 

estrés y la capacidad de fijarse metas y cumplirlas (Milicic y Alcalay, 2020). 

Es de suma importancia que todas estas competencias se desarrollen en un ambiente 

familiar positivo. Chou y Chiou (2014), definen al ambiente familiar al espacio constituido por un 

grupo de personas que comparten el mismo espacio y que cooperan para un mismo fin, el 

ambiente en la familia depende en gran medida de la manera de crianza de los padres. Dentro 

del ambiente familiar se muestran dos modelos de ambientes: el fisco y el social, el ambiente 

físico provee tranquilidad, reduce el estrés y la posibilidad de interacciones por otro lado el 

ambiente social facilita la colaboración y el buen desarrollo psicológico de los integrantes de la 

familia (Durón et al., 2019) 

Para un buen desarrollo de todas las competencias anteriormente descritas, es crucial 

la interacción permanente de sus miembros y el rol de la familia, el ambiente familiar tiene que 

ser propicio para que los niños puedan potenciar este desarrollo. Todas las interacciones que el 

niño percibe son valiosas, pero está en los adultos en saber guiar y enseñar desde pequeños 

que ciertas emociones pueden tener consecuencias negativas para el mismo y los demás 

(Guzmán et al., 2019). 

La familia tiene como objetivo responder a las instancias sociales, como un espacio 

propicio con el fin de promover un ambiente familiar sano y positivo para la formación de la 

habilidad de relacionarse con los demás, de brindar protección y afecto por lo que los padres 

están asignados al proceso de socialización ya que la familia funciona como un sistema 

biopsicosocial (Cardona et al., 2015; Simkin y Becerra, 2013;). La habilidad de socialización se 

desarrolla a lo largo de la vida, el agente socializador primario es la familia es ahí donde los 

niños adoptan conductas y siguen pautas que poco a poco van formando el comportamiento 

para construir las bases para una interacción con su entorno (Suárez y Vélez, 2018).  

La familia juega un rol principal en la etapa infantil, tal como afirma Vygotsky (1979) los 

cuidadores primarios con el contacto físico y afectivo estimulan, promueven y motivan al 

proceso de la formación de los niños de tal manera que aporten al desarrollo social y afectivo 

de cada uno. Así mismo Bronfenbrenner (1987) afirma que la familia desde un punto de vista 

ecológico se cree como uno de los ambientes primarios de mayor influencia en el individuo. 

Mediante un proceso de interacciones con los padres, los niños interiorizan conocimientos, 

actitudes, costumbre, emociones, sentimientos principios y valores que determinan su forma de 

adaptación al ambiente para toda la vida (Isaza, 2012). 
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En la actualidad se ha evidenciado que el confinamiento en la población infantil trae 

consigo un posible riesgo en la salud mental de dicha población. Un estudio realizado en Reino 

Unido por Silman y Sprang, (2020), cuyas técnicas fueron, encuestas, grupos focales y 

entrevistas, según la información de 398 padres de familia, se demostró que el 30% de los 

niños que experimentaron aislamiento o cuarentena tenían más probabilidades de alcanzar la 

puntuación para el estrés postraumático que aquellos que no habían estado aislados o en 

cuarentena.       

Existen estudios que han demostrado el impacto del confinamiento por la pandemia 

provocada por Covid 19 en el desarrollo socioemocional de la población infantil , uno de ellos 

realizado en España por Orgilés et al, (2020),  donde cuya  muestra fue 1.143 padres de niños 

italianos y españoles de entre 3 y 18 años de edad que completaron una encuesta que 

proporcionó información sobre cómo la cuarentena afecto a sus hijos, en comparación con 

antes del confinamiento domiciliario, en donde se encontró que el 85,7 % de los padres 

constataron cambios en el estado emocional y el comportamiento de sus hijos. 

 Así mismo un estudio realizado en España por Erades y Morales, (2020), en donde la 

muestra estuvo compuesta por 113 padres españoles, 70,5% mujeres con hijos entre 3 y 12 

años en donde los resultados fueron que el 24,1% de los padres comunicaron que sus hijos 

presentaron problemas de conducta durante el confinamiento, el 31,3% problemas en el sueño 

y el 69,6%, respuestas emocionales negativas, en otro estudio realizado en EE. UU por Weaver 

y Swank, 2021, se efectuaron entrevistas a once padres con niños de entre 6 y 15 años en 

donde se encontró que un 24,1% de niños presentaron problemas comportamentales, según 

informaron los padres.  

Problemas más severos se evidenciaron en China, un estudio realizado en la provincia 

de Hubei, durante el año 2020 sobre población infanto-juvenil de 6 a 10 años de edad, con una 

muestra de 2330 estudiantes, en donde se encontró que el 17,2% de sus estudiantes de 

educación primaria han presentado síntomas depresivos durante la pandemia de Covid 19 y un 

18,9% una incidencia de signos de ansiedad (Xie et al., 2020). Por otro lado, en un estudio en 

Sevilla en el año 2020, con una población de escolares habitantes en la ciudad de Sevilla de 

edades comprendidas de 7 a 15 años, evidenció que tan solo el 2% de los participantes 

presentó ansiedad (Quero et al., 2021).  

Son escasas las investigaciones sobre el impacto socioemocional en la población 

infantil en Ecuador, sin embargo, según la UNICEF en una encuesta sobre situación de los 
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niños, niñas y adolescentes (NNA) en su proceso educativo en la presente situación, describió 

que el 24,5 de un grupo de más de 3 000 de NNA, se han sentido deprimidos y el 38,5% 

angustiados durante esta pandemia (Unicef, 2020).  

Considerando todos estos aspectos y observando la importancia del desarrollo 

socioemocional en la etapa infantil y más aún en este último año en donde los niños han tenido 

que pasar cambios muy fuertes en su estilo de vida, es fundamental estudiar lo que ha ocurrido 

en ellos referente al tema y quienes más importante para proporcionar dicha información que 

los padres y docentes, por lo que esta investigación pretende comprender las experiencias de 

docentes, padres y niños en el ámbito de desarrollo socioemocional de niños de 4 a 5 años 

durante el confinamiento por Covid 19 en un centro de educación inicial  particular de la ciudad 

de Cuenca. 

2. Método 

 

2.1 Diseño metodológico  

La presente investigación se inscribió en el enfoque cualitativo. Este tipo de 

metodología según Hernández- Sampieri y Mendoza (2018), emplea el análisis y recolección 

de los datos para descubrir nuevas interrogantes para la interpretación y restablecer las 

preguntas de investigación, se basa en comprender los sucesos investigados desde su entorno 

natural a partir del criterio de los participantes con respecto a su contexto. 

El estudio fue de tipo transversal, ya que reseñó las características de una población o 

un grupo estudiado, este alcance es útil, ya que se muestra con exactitud las dimensiones de 

un contexto (Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018). 

Finalmente, el alcance de esta investigación fue descriptivo, ya que se sometió a un 

análisis y recolección de datos e información sobre distintos conceptos y aspectos del problema 

a investigar y detalló así las características de un grupo humano (Hernández- Sampieri y 

Mendoza, 2018; Ramos, 2020). 

 

2.2 Contexto población y participantes 

            El presente estudio se realizó en un centro de educación inicial particular (CEIP) de la 

ciudad de Cuenca. El CEIP labora tanto en jornada matutina como vespertina oferta los niveles 
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sala cuna, maternal 1 y dos, inicial 1 y 2, con un total de 60 niños y niñas tanto en la modalidad 

virtual como presencial, en el CEIP laboran 7 docentes y una autoridad.  

Se contó con la participación de padres de familia y docentes. Son 8 padres de familia y 

2 docentes del nivel inicial 2 que corresponde a la edad de 4 a 5 años  

Criterios de inclusión 

Los participantes se seleccionaron en base a los siguientes criterios: 

● Ser padres de niños de 4 a 5 años.  

● Padres que compartan la mayor parte de tiempo con sus hijos.  

● Docentes del nivel inicial 2 con experiencia de al menos 3 años en la institución.  

Criterios de exclusión 

• Padres de familia con hijo/a con discapacidad. 

• Docentes de otros niveles del centro educativo.  

• Padres que no compartan el mayor tiempo con sus hijos.   

 

2.3 Procedimiento   

Fase 1: Se fundamentó teóricamente el desarrollo socioemocional de niños 

preescolares desde el ámbito familiar y escolar. En esta fase se realizó una revisión, 

interpretación y análisis de las fuentes bibliográficas referente al tema de estudio para 

identificar las bases teóricas sobre el desarrollo socioemocional en la primera infancia desde el 

ámbito familiar y escolar. Una revisión bibliográfica es una selección sistemática de 

información, ideas y datos publicada relacionada con un tema, para cumplir ciertos objetivos, 

este es un proceso complejo y primordial en un proyecto de investigación (Vilanova, 2011).  

Fase 2:      En esta fase se diseñó el consentimiento informado y se envió a cada uno 

de los participantes, obteniendo las firmas de cada uno de ellos, se diseñó la guía de entrevista 

a los participantes y se prosiguió a realizar el pilotaje tanto a una docente y a un padre de 

familia que acertaba con los criterios de inclusión, con los resultados obtenidos de las 

entrevistas de pilotaje, se transcribieron y analizaron  las respuestas y se establecieron de 

manera definitiva las preguntas de la guía de entrevista a docentes y padres de familia. 

Finalmente, en esta fase se realizaron las entrevistas semiestructuradas estas corresponden a 
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un diálogo que posee un guion con cierta flexibilidad para la elaboración de nuevas preguntas 

(Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018), las entrevistas fueron individuales se les realizó a 

padres de familia y docentes mediante vía zoom, con una duración de 6 semanas.  

Fase 3: Durante esta fase se transcribieron las entrevistas aplicadas, continuamente se 

analizaron y discutieron los resultados obtenidos de las entrevistas semiestructuradas, se 

estableció un análisis que permitió narrar los hechos descritos y la relación de distintos autores 

sobre el tema abordado en la investigación, se clasificaron los resultados en matrices por 

categorías de análisis las cuales fueron: adaptación escolar, interacción social, respuesta 

emocional y ambiente familiar. 

 

2.4 Instrumentos:  

En esta investigación se emplearon los siguientes instrumentos: consentimiento 

informado, guía de entrevista, y matriz de análisis por categorías y codificación. 

El consentimiento informado es un proceso de comunicación que se realiza antes de 

comenzar una investigación, en donde el participante de manera libre acepta colaborar con el 

estudio y acepta haber recibido la información necesaria y haber entendido la misma (Ferrero 

et al., 2018). Por ser un instrumento de validación ética los participantes también tienen el 

derecho de retirarse por su voluntad durante el proceso (Troncoso y Amaya, 2017). 

   Una guía de entrevista es una herramienta de apoyo en donde se realiza un listado de 

preguntas reunidas por categorías, fundamentadas en los objetivos del estudio y en su 

literatura (Díaz et al, 2013). Con una estructura que pueda ser aplicada por todos los 

investigadores sin alterar los objetivos propuestos en él estudio (Troncoso y Amaya, 2017). Tal 

como lo define Ávila et al, (2020) “la guía de entrevista constituye el instrumento metodológico 

que permite la aplicación del método en la práctica” (p. 69). 

La matriz de análisis por categorías y codificación es un instrumento que ayuda a la 

interpretación de datos cualitativos, por medio de la sistematización de los relatos (Peña y 

Pirela, 2007). 
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2.5 Método de interpretación de resultados  

Con la información obtenida se realizó el análisis respectivo, al ser una investigación 

cualitativa se prosiguió a las categorías de análisis o codificación. Según (Hernández et al., 

2018) las categorías se definen como conceptualizaciones metódicas desarrolladas por el 

investigador para organizar los resultados que están relacionados con un fenómeno que se 

encuentra bajo investigación y la codificación se define como el proceso por el cual se 

descompone y se fragmenta la información obtenida en unidades, las cuales transmiten una 

idea importante del objeto de estudio, representarán un componente básico del análisis que 

permitirá establecer los datos significativos (Mejía, 2011). Para el presente estudio se 

establecieron las siguientes categorías: adaptación escolar, interacción social, respuesta 

emocional y ambiente familiar. 

Para el análisis de resultados se determinaron indicadores, los indicadores cualitativos 

permiten saber lo que es fundamental para las personas y encontrar los elementos no 

deseados, describir sus conductas y rasgos de la realidad mediante la evolución de una 

variable (Hernández- Sampieri y Mendoza, 2018). Los indicadores se identificaron en base a la 

definición conceptual de cada categoría de análisis y de las respuestas obtenidas de las 

entrevistas de los participantes a partir de la transcripción.  

Finalmente, al ser una investigación cualitativa basada en las narrativas resultantes de 

las entrevistas se obtuvieron unidades de análisis que permitieron analizar cuáles fueron los 

principales resultados de la investigación, Hernández- Sampieri y Mendoza, (2018) definen a la 

unidad de análisis como fragmentos de los datos narrativos para crear categorías que indican  

los conceptos de interés, los cuales permiten comprender el fenómeno bajo observación y 

conforman el planteamiento del problema. 

Tabla 1 

Categorías e indicadores   

CATEGORÍA DE ANÁLISIS INDICADOR 

Adaptación escolar  

 

 

Proceso 

Duración 

Cambios frente a la presencialidad 
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Interacción social 

 

 

Respuesta emocional 

 

 

 

Ambiente familiar  

 

Limitaciones (cambios negativos) 

Oportunidades (cambios positivos) 

 

Emociones y sentimientos 

Comportamiento 

Lenguaje  

 

Dinámica familiar 

Rutina  

Fuente: Elaboración propia.2021 

3. Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la investigación en cada una de las 

categorías e indicadores encontrados. 

        Tabla 2 

Matriz para operacionalizar categorías (docentes) 

 

Definición 
conceptual 

Código Categoría 
de análisis 

Indicador Entrevista 

Betts y Rotenberg 
(2008), definen 
la adaptación 
escolar como el 
grado en el que el 
niño se interesa, 
se compromete, se 
siente cómodo y 
satisfecho en el 
contexto escolar. 
Es por eso que 
Albornoz (2017) 
señalan que este 
proceso es 
variable y depende 
de cada niño, 
debido a que este 
periodo es 

DSE01AE Adaptación 
escolar 

Proceso 

Duración 

Cambios frente 
a la 
presencialidad 

¿Qué cambios 
observó en el 
proceso de 
adaptación 
escolar 
(modalidad 
virtual) en los 
niños durante el 
año lectivo - 
2020 -2021? 
Coméntenos su 
experiencia 
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seguramente uno 
de los retos más 
importantes que 
involucran al niño 
integralmente y 
que este debe ser 
acompañado por el 
docente y los 
padres de familia 
ya que ellos son 
parte esencial para 
lograr una 
adaptación 
equilibrada.   
  
La interacción 
social es 
relacionarse con 
otras personas 
para de esta 
manera regular las 
emociones propias 
y ayudar a la toma 
de buenas 
decisiones, 
además de sentir y 
mostrar empatía 
(CASEL, 2017). 
Afirma Raynaudo 
et al., (2017), que 
no existe 
interacción de 
manera individual, 
sino al contrario en 
constante relación 
con las personas 
de su entorno 
(Orbeta, 2019). A 
decir de García 
(2021), el contacto 
físico directo con 
otras personas es 
la clave para que 
las emociones 
fluyan. 
 
 

DSE02IS Interacción 
social 

Limitaciones 
(cambios 
negativos) 

Oportunidades 
(cambios 
positivos) 

¿Cómo describe 
usted la 
interacción 
social en 
modalidad virtual 
con sus 
estudiantes? 

¿Cómo describe 
usted la 
interacción 
social (relación) 
entre 
compañeros 
durante el año 
lectivo virtual? 

 

Para Nuria y Filella 
(2019), la 
respuesta 
emocional es toda 

DSE03RE Respuesta 
emocional 

Emociones y 
sentimientos 

Comportamiento 

¿Cuáles han 
sido las 
emociones que 
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reacción que se 
experimenta ante 
diferentes 
situaciones que se 
presentan a lo 
largo de la vida. 
Caruso (2018), la 
define como 
habilidad para 
manejar los 
sentimientos y 
emociones 
propios, 
discriminar y 
utilizar esta 
información para 
distinguir entre los 
propios 
pensamientos y de 
los demás. 

 

 
usted más 
observó en el 
comportamiento 
y expresión de 
sus estudiantes 
durante el año 
lectivo en 
modalidad 
virtual? 

¿De qué 
manera influyó la 
modalidad virtual 
en el desarrollo 
socioemocional 
de los niños? 
Explique su 
punto de vista. 

 

 

Chou y Chiou 
(2014), definen al 
ambiente familiar 
al espacio 
constituido por un 
grupo de personas 
que comparten el 
mismo espacio y 
que cooperan para 
un mismo fin, el 
ambiente en la 
familia depende en 
gran medida de la 
forma en que los 
padres crían a sus 
hijos. Dentro del 
hogar se 
presentan dos 
tipos de 
ambientes: el fisco 
y el social, el 
ambiente físico 
provee 
tranquilidad, 
reduce el estrés y 
la posibilidad de 
interacciones por 
otro lado el 
ambiente social 

DSE04AF Ambiente 
familiar 

Dinámica 
familiar 

¿Qué observa 
de la realidad 
familiar de sus 
estudiantes en la 
modalidad 
virtual? 
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facilita la 
colaboración y el 
buen desarrollo 
psicológico de los 
integrantes de la 
familia (Durón et 
al., 2019) 
 

Fuente: Arteaga y Huiracocha. 2021.Modificado por Zúñiga. 2022 

         Tabla 3 

Matriz para operacionalizar categorías (padres de familia) 

  

Definición 
conceptual 

Código Categoría 
de análisis 

Indicador Entrevista 

Según Betts y 
Rottenberg (2018), 
definen 
la adaptación 
escolar como el 
grado en el cual el 
niño se interesa, se 
compromete, se 
siente cómodo y 
satisfecho en el 
contexto escolar. Es 
por eso que 
Albornoz (2017), 
señalan que este 
proceso es variable 
y depende de cada 
niño, debido a que 
este periodo es sin 
duda alguna uno de 
los desafíos más 
importantes que 
involucran al niño 
integralmente y, 
además, que este 
debe ser 
acompañado por el 
docente y los padres 
de familia ya que 
ellos son parte 
esencial para lograr 
una adaptación 
equilibrada.   

DSE01AE Adaptación 
escolar 

Proceso 

Duración 

Cambios frente a 
la presencialidad 

¿Cómo fue el 
proceso de 
adaptación de su 
hija/o a las clases 
virtuales? 
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La interacción 
social, según 
CASEL (2017), la 
entiende como el 
vínculo que existe 
entre el individuo y 
la forma de 
relacionarse con 
otras personas, de 
esta manera regula 
las emociones de sí 
mismo y ayudará a 
tomar buenas 
elecciones, además 
de sentir y mostrar 
empatía. No existe 
interacción de 
manera individual, 
sino al contrario se 
mantiene en 
constante relación 
con las personas de 
su contexto (Orbeta 
y Bonhomme, 
2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interacción 
social 

Limitaciones 
(cambios 
negativos) 

Oportunidades 
(cambios 
positivos) 

Según su 
experiencia 
explique cómo fue 
la interacción 
(relación) entre su 
hijo/a y la docente 
durante la 
modalidad virtual. 

 Detalle cómo fue 
la interacción de 
su hijo/a con sus 
compañeros 
durante las clases 
virtuales. 

 

La respuesta 
emocional para 
Nuria y Filella 
(2019), es toda 
reacción que se 
experimenta ante 
diferentes 
circunstancias que 
se presentan en la 
vida. Caruso (2018), 
la define como la 
destreza para 
manejar las 
emociones y 
sentimientos 
propios, distinguir y 
manejar esta 
información para 
discernir entre los 
propios 
pensamientos y de 
los demás, es 
importante apostar a 
las respuestas 

DSE03RE Respuesta 
emocional 

Emociones y 
sentimientos 

Comportamiento 

 

¿Qué cambios 
emocionales/cond
uctuales observó 
en su hijo/a 
durante el tiempo 
de pandemia por 
Covid 19? 
Explique 

De qué manera 
influyó la 
modalidad virtual 
en las emociones 
y el 
comportamiento 
en su hijo/a.  
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emocionales por el 
beneficio de 
empoderamiento 
personal de las 
generaciones 
futuras y actuales 
con la adquisición y 
el uso de 
competencias 
adecuadas en 
momentos 
oportunos, en todos 
los niveles 
educativos (Malaisi, 
2020). Ciertas 
emociones y 
sentimientos deben 
ser autorregulados, 
la autorregulación 
se puede definir 
como la capacidad 
para manejar las 
emociones de forma 
adecuada y 
oportuna, esto 
requiere tener 
estrategias para 
afrontar los 
conflictos de forma 
positiva (Bisquerra y 
Pérez, 2007). La 
autorregulación 
incluye la auto - 
motivación, el 
control de impulsos, 
la habilidad de 
organizarse, el 
manejo del estrés y 
la capacidad de 
fijarse metas y 
cumplirlas (Milicic y 
Alcalay, 2020). 

Chou y Chiou 
(2014), definen al 
ambiente familiar al 
espacio constituido 
por un grupo de 
personas que 
comparten el mismo 

DSE04AF Ambiente 
familiar 

Rutina  ¿Cuáles fueron los 
cambios de rutina 
familiar que 
afectaron en el 
desarrollo 
socioemocional de 
su hijo/a? 
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espacio y que 
cooperan para un 
mismo fin, el 
ambiente en la 
familia depende en 
gran medida de la 
manera de crianza 
de los padres. 
Dentro del ambiente 
familiar se muestran 
dos modelos de 
ambientes: el fisco y 
el social, el 
ambiente físico 
provee tranquilidad, 
reduce el estrés y la 
posibilidad de 
interacciones por 
otro lado el 
ambiente social 
facilita la 
colaboración y el 
buen desarrollo 
psicológico de los 
integrantes de la 
familia (Durón et al., 
2019) 

 

Fuente: Arteaga y Huiracocha.2021. Modificado por Zúñiga. 2022 

 

3.1 Adaptación Escolar: 

             El proceso de adaptación escolar en la modalidad virtual fue progresivo y 

complejo según la experiencia de padres de familia y docentes  

             Testimonio de padre de familia: ´´Fue un poquito complicado, el tema del zoom no lo 

manejamos muy bien desde un principio, y las redes también yo creo que se saturaron en esta 

pandemia, no era tan buena la señal, igualmente la adaptación de mi niño fue progresiva ´´ 

En el proceso de investigación se pudo evidenciar que tanto padres de familia como 

docentes observaron que el proceso de adaptación en la modalidad virtual fue un proceso 

complejo y llevó su tiempo, la mayoría de docentes indicaron que a los niños les costaba estar 

frente a una computadora por lo que era difícil llegar a captar su atención, la mayoría de los 
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padres de familia indicaron que no existió un conocimiento en el manejo de las plataformas 

digitales.  

3.2 Interacción Social: 

Docentes y padres de familia indicaron que la interacción social entre docente-

niños fue exitosa en modalidad virtual 

Testimonio de docente: ´´ La interacción que tenía con mis pequeños era realmente 

buena, ya que yo trataba dentro de todo lo posible interactuar con cada uno de ellos´´ 

Testimonio de padre de familia: ´´ Interactuaba bien con la docente, no vi mayor 

inconveniente´´ 

En el proceso de investigación se pudo evidenciar que tanto padres de familia como 

docentes observaron que durante la modalidad virtual la interacción entre docente y niños fue 

exitosa, este hallazgo se puede analizar a la poca cantidad de niños que existía en cada aula, 

ya que el centro de educación inicial era privado. 

Docentes y padres de familia indicaron según su experiencia que la interacción 

entre niños en la modalidad virtual fue nula 

 Testimonio de docente: ´´ Sí fue difícil lograr esa interacción entre ellos, aunque 

conmigo ya había una relación con los compañeritos no ´´ 

 Testimonio de padre de familia: “Realmente fue lejana, ósea él realmente decía que 

no tenía amiguitos´´ 

Se pudo evidenciar en la investigación que tanto padres de familia como docentes observaron 

que durante la modalidad virtual la interacción entre niños fue muy pobre y escasa, la 

virtualidad impidió dicha interacción. 

 

3.3 Respuesta emocional: 

 Según las experiencias de padres de familia y docentes evidenciaron varias 

respuestas emocionales en los niños durante la pandemia por Covid-19, al inicio fue 
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alegría y mientras pasaba el tiempo fue tristeza, retraimiento e inseguridad debido a la 

falta de interacción con otras personas 

 Testimonio de docente: ´´Si influyó la modalidad virtual en la parte socioemocional de 

los pequeños, ya que somos seres sociales y los niños al no interactuar con sus compañeros y 

su profesora de manera presencial de alguna manera ha hecho que los niños se vuelvan muy 

retraídos e inseguros, que no conozcan de alguna manera como controlar sus emociones y 

entender las emociones de los demás´´ 

Testimonio de docente: “Otra emoción fue tristeza si les notaba como que apagados 

muchas veces yo trataba de hacer muy dinámicas mis clases o hacerles bailar para que no 

estén tristes, pero era evidente que estaban tristes y que no era lo mismo para ellos estar frente 

a una computadora toda la clase además de notarles ya los últimos meses cansados. ´´ 

 Testimonio de padre de familia: “Ellos fueron más afectados que incluso nosotros, 

porque él decía Dios ayúdanos para que esta pandemia se acabe y yo poder ser un niño 

normal, yo le digo si mi amor tu eres un niño normal, y me dice no mami yo no soy normal 

porque no puedo salir a la calle y no puedo tener amigos ´´ 

 Testimonio de padre de familia: ‘Tristeza por no estar con sus amigos y docentes les 

extrañaba demasiado´´ 

 Testimonio de padre de familia: “Le gustó mucho estar en su casa porque creo nunca 

antes había disfrutado estar tanto tiempo en casa con los primitos con la familia a veces por los 

trabajos por el ritmo de vida diario ósea él no ha tenido mucho eso me parece entonces como 

que esa fue una cosa positiva “ 

En el proceso de investigación se pudo evidenciar que tanto padres de familia como 

docentes observaron que la pandemia por Covid-19 influyó en el desarrollo socioemocional de 

los niños, ya que presentaron varios cambios en sus respuestas emocionales, al inicio se notó 

a niños muy felices por estar en casa y compartir más tiempo con sus padres, pero mientras 

pasaban los días se notó a niños tristes, inseguros, retraídos y cansados debido a las clases 

virtuales y al no poder salir de casa. 
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3.4 Ambiente familiar: 

 La dinámica familiar se vio afectada por el encierro del confinamiento por Covid 

19, desde la perspectiva de padres de familia cambiaron las rutinas de sueño en sus 

hijos. 

Testimonio de padre de familia: “Al darse cuenta que no tenía clase quería levantarse 

tarde, en la noche quería dormir tarde no se acostaba a tiempo” 

Testimonio de padre de familia: “Cambió mucho su rutina y su hora de sueño como él 

era antes super activo iba a las bicis, le llevaban a natación entonces caía rendido y caía pronto 

y al día siguiente como trabajábamos y teníamos el horario establecido salíamos a la escuela 

ya llegaba despierto, se quedaba ahí y todo pero aquí el horario le cambio ya dormía muy 

noche y a veces al día siguiente no se levantaba y como veía que la clase era virtual a lo mejor 

como que no le daba la misma importancia que ir y estar con la profe en clase” 

La investigación demuestra que la mayoría de padres de familia indicaron que la rutina 

familiar cambió debido a la pandemia por Covid-19, ya que se presentó un desfase en el 

horario de sueño de sus hijos, las horas de sueño no fueron las adecuadas.  

Según la experiencia los docentes observaron de la realidad familiar, conductas 

por parte de los padres de familia como cansancio y poca paciencia hacia sus hijos 

durante el acompañamiento a las clases virtuales. 

Testimonio de docente: ´´ Noté también muchas mamis y papis que perdían la 

paciencia con sus pequeños y en ocasiones les gritaban entonces los niños se sentían tristes y 

muchas veces agresivos con los papis, esto hacía que el niño se desconcentre y se pierda 

totalmente el hilo de la clase   ´´ 

Testimonio de docente: ´´ Observe a papitos cansados ya de estar en clase con sus 

hijos ´´ 

En el proceso de investigación se pudo demostrar que la mayoría de docentes 

observaron durante la modalidad virtual por el confinamiento por Covid-19, que muchos de los 

padres de familia se sentían cansados y muchas de las veces perdían la paciencia con sus 

hijos al acompañarlos a las clases virtuales, provocando una desconcentración en los niños. 
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4. Discusión  

   El presente estudio se enfocó en comprender las experiencias de padres de familia y 

docentes de niños de 4 a 5 años de un centro de educación inicial particular en la ciudad de 

Cuenca-Ecuador durante el confinamiento por Covid 19, a partir de los resultados obtenidos se 

puede destacar que existieron varios aspectos que influyen en el desarrollo socioemocional de 

los preescolares, los mismos que se discuten a continuación por cada categoría de análisis. 

 Adaptación escolar 

Uno de los retos más importantes de la pandemia por Covid 19 fue la adaptación a la 

modalidad virtual en varios aspectos de la vida cotidiana ( Dhawan, 2020; Chun et al., 2021). El 

ámbito escolar es, sin duda, uno en donde se dieron experiencias diversas, pues no sólo 

involucra al niño como tal, sino también, a su entorno familiar y al personal educativo, quienes 

han hecho todo lo posible con los recursos disponibles para que el proceso de aprendizaje 

continúe (Maity et al., 2020; NU CEPAL & UNESCO, 2020). En efecto, en el presente estudio 

tanto docentes como padres de familia coincidieron en que el proceso de adaptación escolar a 

las clases en línea fue complejo, progresivo y lento, debido a la dificultad de captar y sostener 

la atención de los niños frente al computador, así como a la brecha tecnológica inicial de los 

padres o cuidadores. Esto concuerda con ( Ceballos Marón, 2020; Lizondo-Valencia et al., 

2021; Sevilla Vallejo y Yaguana Martíne et al., 2021) quienes han evidenciado que el 

confinamiento ha hecho que los niños disminuyan su capacidad de concentración, lo cual 

podría afectar al desarrollo neuropsicológico, y por ende el desempeño académico.  

Los resultados también evidenciaron que para lograr el proceso de adaptación escolar 

los niños y sus familias tuvieron dificultades en cuanto al manejo de plataformas digitales o 

poco conocimiento en tecnologías de la información por parte de los padres de familia, esto 

coincide con lo expuesto por (Azubuike et al., 2021; Maity et al., 2020; Dore, et al 2021), en 

especial, al inicio del confinamiento. Esta escasez de competencias digitales ha sido 

evidenciada también en los educadores, sobre todo en profesores de edad avanzada y es más 

notoria en lugares alejados y en países de ingresos medio-bajo (Acilar, 2021; Lai y Widmar, 

2020; Ruíz, 2020). 

 

 

https://paperpile.com/c/mjdepZ/A6r6+ApgO
https://paperpile.com/c/mjdepZ/uE1n+Fupf
https://paperpile.com/c/mjdepZ/HatB+6RsQ+yYbQ
https://paperpile.com/c/mjdepZ/HatB+6RsQ+yYbQ
https://paperpile.com/c/mjdepZ/Fupf+MLqE
https://paperpile.com/c/mjdepZ/XRQg+1879+JV6K
https://paperpile.com/c/mjdepZ/XRQg+1879+JV6K
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Interacción social 

En el presente estudio, se evidencio que la relación y comunicación entre los 

preescolares a través de la virtualidad fue complicada y lejana, incluso con la motivación de 

una de las docentes participantes de proporcionarles tiempo al final de la clase para que 

interactúen entre sí. En concordancia, la pérdida de lazos sociales entre niños durante el 

confinamiento por la actual pandemia también ha sido evidenciada en otros estudios a nivel 

mundial, dando lugar a sentimientos de soledad y apatía (Idoiaga et al., 2020; 

Haleemunnissaa, S., 2020; Lizondo-Valencia et al., 2021; Mancilla et al., 2021; Cano y 

Argemí 2021). Incluso, las investigaciones han constatado que la baja interacción social con 

sus pares durante el confinamiento ha influido en la disminución de la actividad física y en una 

mayor dependencia de aparatos tecnológicos, a pesar de los esfuerzos de los padres por 

realizar actividades activas dentro de casa o en espacios abiertos aledaños (Clarke et al., 2021; 

Lizondo-Valencia et al., 2021; Luo et al., 2021).  

La inseguridad y timidez, así como las manifestaciones de frustración y añoranza de 

compartir físicamente con sus compañeros, notadas por los padres en este estudio, son una 

muestra de la disminución de interacciones sociales como consecuencia de la modalidad 

educativa y las restricciones de educación presencial. Al respecto, (Domínguez-Álvarez et al., 

2020; Rodríguez-Rey et al., 2020; Yaguana Martíne et al., 2021) han evidenciado que esta  

falta de interacción social como consecuencia de las restricciones para prevenir la propagación 

del virus SARS-CoV-2 ha afectado el bienestar psicológico de grupos vulnerables,  

principalmente, de niños dentro de la primera infancia, debido a que es durante los cinco a 

ocho primeros años de vida en donde el individuo puede estimular y potenciar sus capacidades 

y habilidades cognitivas, comunicativas y sociales que le ayudarán en su desarrollo y 

convivencia en sociedad a lo largo de su vida (Allen et al., 2015; Escobar, 2006; Ramos, 2018). 

En este sentido, en un ambiente con restricciones sociales en donde el juego y ocio solo son 

posibles dentro del hogar, el aprendizaje de las expresiones faciales, el lenguaje y las 

demostraciones de afecto están restringidos por el distanciamiento social y el uso de 

mascarillas, existe una tendencia hacia las limitaciones en la formación de ciertas áreas del 

cerebro, incluido el cerebro social, con el consiguiente deterioro en la adquisición de 

habilidades cognitivas, conductuales, sociales y de comunicación en la infancia (Araújo et al., 

2021; Aguilar, 2020., Khan y Ahmed, 2021; Sánchez-Zafra et al., 2020).  
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Por otro lado, un resultado interesante en este estudio es que tanto padres de familia 

como docentes apreciaron que la interacción docente-alumno fue exitosa. En contraste; 

(Gomes et al., 2021) evidenciaron que solamente los educadores noruegos, a diferencia de 

otros países medio y alto desarrollo, construyeron una relación más estrecha entre los 

educadores y los niños. Esta situación podría ser explicada por una educación más 

individualizada a través de la pantalla y en grupos pequeños, así como, a una mayor y 

constante comunicación entre los docentes y las familias, que estarían estrechando el nexo 

académico (Hincapié et al., 2020; Palau et al., 2021; Tinnion et al., 2021). Esto puede 

concebirse de forma beneficiosa para la implementación de estrategias que ayuden a 

contrarrestar los efectos negativos cognitivos y emocionales del encierro, incluido las 

posibilidades de éxito académico y profesional inclusive considerar como una oportunidad para 

la educación futura que cuenta en este caso con experiencias exitosas en educación inicial en 

modalidad virtual en caso de ser necesario. 

Respuesta emocional 

Los resultados de esta investigación mostraron que los niños de 4 a 5 años presentaron 

diversas respuestas emocionales durante el confinamiento por la pandemia por Covid 19, las 

cuales son diferentes a las habituales y variaron en el tiempo, esto de acuerdo a lo reportado 

por los padres de familia y docentes. Puntualmente, los padres indicaron que al inicio del 

confinamiento los niños se mostraron alegres, que después esta respuesta cambió para dar 

paso a la tristeza, inseguridad y cansancio. Por su parte, los docentes observaron más 

frecuentemente la ira, a más de las dos emociones mencionadas por los padres. Estos 

resultados son parecidos a los obtenidos por Francisco et al., 2020, en 1480 niños de tres 

países europeos, durante la fase inicial de la cuarentena de COVID-19, el cual identificó 

mediante un cuestionario en línea que respondieron los padres, que cerca de la mitad de los 

niños y adolescentes entre 3 y 18 años sintieron emociones similares a la ira (ej. irritabilidad), al 

cansancio (ej. menor movilidad de la habitual) y presentaron mayor tristeza, en comparación 

con el período anterior a la cuarentena (Francisco et al., 2020). Además, en el estudio antes 

mencionado en tres países europeos y en un estudio en China, realizado en febrero de 2020 

con niños de 3 a 18 años, se observaron resultados similares respecto a las alteraciones del 

comportamiento, presentando los niños de mencionados países emociones similares a la 

agresividad (por ejemplo, irritabilidad, discusiones con la familia, enojo) (Francisco et al., 2020; 

Jiao et al., 2020), entre otras emociones como apego, distracción, y miedo a hacer preguntas 

sobre el brote (Jiao et al., 2020; Christner et al., 2021; Mantovani et al., 2021). Con todo lo 
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antes mencionado, se puede explicar que el confinamiento ha sido un factor influyente en las 

respuestas emocionales de los niños.  

Ambiente familiar 

En este estudio se identificó que el confinamiento por la pandemia por Covid 19 produjo 

cambios en la rutina familiar, específicamente en horarios y hábitos relacionados con el sueño 

de los niños. Este resultado coincide con una investigación previamente realizada en niños de 4 

a 6 años en China (Liu et al., 2021), la cual reporta que durante el confinamiento los niños 

presentaron un marcado retraso en la hora de acostarse y levantarse, además de afectar su 

calidad del sueño. Estas alteraciones pueden ser explicadas por una propensión del ambiente 

familiar a no respetar las rutinas diarias y los comportamientos saludables (entre ellos, cambios 

en horarios, incremento del tiempo de uso de aparatos electrónicos, menor tiempo en actividad 

física y alteraciones de la dieta) con el objetivo de reducir el estrés familiar (Beyens y 

Nathanson, 2019; Liu et al., 2016; Tyler et al., 2019; Prime et al., 2020). Posiblemente estos 

cambios se permitan por modificaciones los horarios de las actividades escolares virtuales de 

los niños y de las actividades laborales del familiar cuidador de los niños, o incluso por 

desempleo. Los resultados de la presente investigación no identificaron alteraciones de 

horarios y hábitos de los tiempos de siestas en el día (Kurdziel et al., 2013; Cellini et al., 2021). 

En relación a esta categoría, los docentes reportaron que la dinámica familiar también 

se vio afectado durante el confinamiento por la pandemia por Covid 19, cuando los padres 

trabajaban y asumían el cuidado de sus hijos en el mismo espacio se encontraban muy 

cansados, además observaron que los padres perdían fácilmente la paciencia con sus hijos. En 

relación a los resultados antes mencionados, el estudio de Neece et al., 2012 explica que la 

angustia de los padres ejerce una gran influencia en las interacciones con los hijos y, en 

consecuencia, en el comportamiento del niño. En concordancia con este resultado, varios 

estudios han identificado que las actividades laborales y del hogar que deben cubrir al mismo 

tiempo los padres o cuidadores, aumentan los estresores en los adultos en medio de una 

pandemia, lo cual repercute directamente en el estado emocional de sus niños (Fasano et al., 

2021; Petrocchi et al., 2020; Prime et al., 2020). También se ha observado que la angustia de 

los padres está relacionada a factores estresantes de la pandemia por Covid 19 (p. ej. el 

contagio, cumplir con el trabajo presencial o virtual, las tareas de la escuela y laborales del 

hogar) generó episodios de ansiedad y posterior a estos los padres brindaban afecto y 

tranquilidad a los niños, con el objetivo de protegerlos de su propia ansiedad y de otras 
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amenazas psicológicas. Este patrón combinado se ha observado previamente como un estilo 

de sobreprotección presente en padres ansiosos después de desastres (Romero et al., 2020). 

Debido a lo antes presentado, se identifica la necesidad de estudiar los componentes descritos 

que pueden explicar las alteraciones del ambiente familiar durante el confinamiento por la 

pandemia, para así lograr conceptualizar con mayor profundidad las causas de esta afectación 

en las familias del grupo de estudio. 

Como conclusión el confinamiento fue una experiencia que implica el aislamiento de los 

espacios públicos que eran hace poco una parte fundamental de su desarrollo y rutina diaria, 

espacios como como plazas, calles y centros educativos eran áreas donde se llevaba a cabo el 

intercambio y socialización entre niños y adultos, según las experiencias de padres de familia y 

docentes aislarse y adaptarse nuevamente a una modalidad totalmente desconocida para ellos 

hizo que se presenten varias dificultades, como la ruptura en la interacción social y un cambio 

emocional, en la adaptación y en la vida diaria.    

Los resultados obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a docentes y padres de 

familia demuestran que la adaptación de los niños a modalidad virtual fue complicada y de 

progresión lenta, en cuanto a la interacción docente-niños fue exitosa sin embargo la 

interacción entre niños fue deficiente ya que una interacción presencial es totalmente distinta a 

la virtualidad, también se ha visto cambios emocionales, los niños al no poder regular sus 

emociones y entender las emociones de los demás por esta falta de interacción han presentado 

tristeza, retraimiento e inseguridad, por otro lado, la rutina familiar de los niños presentó 

cambios mayormente en el sueño, debido a estos cambios presentados en los niños en el 

ámbito socioemocional.  

Es necesario que futuras investigaciones deben apostar por buscar medidas o 

estrategias para afrontar las consecuencias a corto y largo plazo de las restricciones sociales 

en el ámbito mencionado que muchas veces se deja de lado, es de suma importancia la 

detección temprana de problemas socioemocionales en la población infantil ya que pueden 

permitir intervenciones precoces mitigando así de alguna manera problemas más severos que 

se pueden presentar a lo largo de la vida.  

Entre las limitaciones de este estudio se menciona que el reclutamiento fue realizado en 

una sola institución y esto puede causar sesgos, por lo que los resultados presentados se 

deben interpretar con precaución. Por otra parte, se debe considerar que los resultados pueden 

https://paperpile.com/c/mjdepZ/VraD


33 
 

estar afectados por sesgos secundarios a la dificultad para evocar recuerdos, tanto de padres 

como docentes, sin embargo, se contrarrestó esta situación brindando el tiempo necesario a los 

participantes para que puedan responder las preguntas presentadas. A pesar de las 

limitaciones mencionadas y debido a que el presente estudio es uno de los primeros a nivel 

local, se puede considerar que los resultados obtenidos son una primera aproximación a la 

teoría, lo que podría ayudar a fortalecer el diseño de futuros estudios cualitativos y 

cuantitativos. 
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6. Anexos  

 

1. Anexo A: Consentimiento informado 
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2. Anexo B: Preguntas de la entrevista a docentes y padres de familia  

 

Entrevistas a docente 

 

1. ¿Qué cambios observó en el proceso de adaptación escolar (modalidad virtual) en los 

niños durante el año lectivo - 2020 -2021? Coméntenos su experiencia 

2 ¿Cómo describe usted la interacción social en modalidad virtual con sus estudiantes? 

3. ¿Cómo describe usted la interacción social (relación) entre compañeros durante el 

año lectivo virtual? 

4. ¿Cuáles han sido las emociones que usted más observó en el comportamiento y 

expresión de sus estudiantes durante el año lectivo en modalidad virtual? 

5. ¿Cuáles fueron sus acciones o decisiones que aplicó para atender el desarrollo 

socioemocional de sus estudiantes? 

6. ¿Qué observó de la realidad familiar de sus estudiantes en la modalidad virtual? 

7. ¿De qué manera influyó la modalidad virtual en el desarrollo socioemocional de los 

niños? Explique su punto de vista. 

 

Entrevista a padre de familia 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de adaptación de su hija/o a las clases virtuales? 

2.Según su experiencia explique cómo fue la interacción (relación) entre su hijo/a y la 

docente durante la modalidad virtual. 

3. Detalle cómo fue la interacción de su hijo/a con sus compañeros durante las clases 

virtuales. 
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4. ¿Qué cambios emocionales/conductuales observó en su hijo/a durante el tiempo de 

pandemia por Covid 19? Explique.  

5. ¿Cuáles fueron los cambios de rutina familiar que afectaron en el desarrollo 

socioemocional de su hijo/a? 

6.De qué manera influyó la modalidad virtual en las emociones y el comportamiento en 

su hijo/a.  
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3. Anexo C:  Impresión de pantalla de entrevistas 
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4.  Anexo D: Transcripción de entrevistas de pilotaje  

 

Transcripción de entrevista de pilotaje a padre de familia  

 

P1: Fue un poquito complicado el tema del zoom no lo manejamos muy bien desde un 

principio y las redes también yo creo que se saturaron en esta pandemia no era tan buena la 

señal, igualmente la adaptación de mi niño fue progresiva pero en cuanto se recibía clases  al 

principio él era tranquilo recibía sus clases tranquilo, constante iba pasando el tiempo iba 

recibiendo estas clases virtuales cambiaba su carácter me decía no quiero ver la computadora, 

mami quiero verles a mis amiguitos ya no quiero estar encerrado quiero que se acabe esta 

enfermedad fue un poquito complicado las clases virtuales en realidad y en cuanto al 

aprendizaje no es lo mismo que estar personalmente con las profesoras porque ustedes tienen 

el conocimiento para poderles inculcar a los niños y las maneras de hacerle llegar el tema de 

conocimiento porque uno como padre en realidad no tiene esa paciencia no fue formado para 

tener esa paciencia que tienen ustedes como docentes, si fue complicado adaptarse a estas 

clase virtuales  

P2: fue muy buena la interacción, el tema de dinámicas enseñanza canciones, deberes 

actividades era muy bueno no tengo nada que decir mi niño aprendió muchísimo y gracias a 

ellos sea desenvuelto en la nueva escuela, tuvo sus pros y sus contras porque yo le veía más 

como una clase personalizaba el docente se desenvolvía en pantalla, no había distracciones ya 

que a veces en la escuelita por ser varios niños a veces interrumpen la bulla, la interacción con 

el docente muy bueno  

P3: fue muy buena la interacción, el tema de dinámicas enseñanza canciones, deberes 

actividades era muy bueno no tengo nada que decir mi niño aprendió muchísimo y gracias a 

ellos sea desenvuelto en la nueva escuela, tuvo sus pros y sus contras porque yo le veía más 

como una clase personalizaba el dicente se desenvolvía en pantalla, no había distracciones ya 

que a veces en la escuelita por ser varios niños a veces interrumpen la bulla, la interacción con 

el docente muy bueno  
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P4: en cambio con los amiguitos no tenían esta oportunidad de conversar o jugar como 

es en presencial él se desesperaba al estar en una pantalla y quería estar con sus amigos 

hasta ahora me indica que quiere estar con sus amigos, no había esa interacción  

P5:  su carácter, hacía berrinches quería botar la computadora decía que no quiere ver 

la computadora decir que e arden sus ojitos y que le dueles, era más que todo su carácter, 

primero tuvo miedo después alegría de no tener 3 o 4 meses clase él se alegró al volverse ver 

a sus  

docentes y amigos, sentía vergüenza decía no no quiero que me vean en la pantalla me están 

viendo mis amigos sentía vergüenza luego tristeza por no estar con sus amigos y docentes  les 

extrañaba demasiado y terminó con ira histérico no quería saber nada de la computadora, 

estaba inatento no estaba en su clase en sí en su computador si no estaba aquí haciendo una 

cosa jalando otra que pásame un juguete y eso le llevó a ser agresivo  estaba como ansioso y 

agresivo, antes prestaba mayor atención y luego no quería coger una cosa y otra y no ponía 

atención. 

P6: En cuanto a la familia, yo ya me fui de la ciudad de cuenca se alejó del papa yo creo 

que todo esto le afectó la distancia con su papá la distancia y también acoplarse a su abuelita a 

su prima a todo este nuevo entorno familiar estuvimos casi dos años por esta pandemia 

entonces yo creo que todo esto le afectó en su conducta él se volvió un poquito agresivo 

ansioso y no sabía explicarme porque entonces yo poco a poco instruyendome leyendo 

también en el internet de cómo le puedo entender a mi hijo como lo puedo comprender me 

puse a conversar y siempre converso con él hasta el momento y le preguntó mijo porque esta 

así y me dice es que estoy muy lejos cuenca queda muy lejos no quiero estar lejos de papi y no 

quiero estar lejos de cuenca entonces por ese motivo nosotros viajamos constantemente 

estamos en la ciudad de cuenca en el departamento para que no esté muy encerrado viajamos 

nuevamente a Loja tenemos el espacio libre y así se va acostumbrando y ya ha mejorado en su 

conducta. Al darse cuenta que no tenía clase quería levantarse tarde, en la noche quería dormir 

tarde no se acostaba a tiempo, en ese sentido soy un poquito estricta y yo sí en cuanto al 

levantarse era a las 7 y media ya que tenía la esperanza que iba a regresar nuevamente a 

clase presenciales entonces para no causarle un problema a él nos levantamos a esa hora le 

organizaba tal cual nos fuéramos a la escuela pero él entendía y me decía no tengo clase no 

tengo que irme a la escuela porque me haces levantar yo le decía porque vamos a regresar 

pronto a la escuela y tiene que levantarte temprano para que luego no sufras, entonces en el 
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carácter si era agresivo, enojado y sabía que no tenía clases y quería levantarse tarde y 

dormirse tarde. 

P7: Influyó porque él no era así anteriormente yo creo que si influyeron las clases 

virtuales porque no tenía esta actitud él era muy tranquilo educado y posterior a ella debió ser 

porque estuvimos encerrados él quería salir yo creo que influyó de forma negativa lloraba él 

quería jugar él es mi único hijo no teníamos mascotas y no tenía forma de desahogarse, por el 

tema de la tecnología se cansó mucho, se saturo él quiere ver a sus amigos. Tengo miedo que 

vaya a la escuela y no sé cómo será su comportamiento llegará agresivo o tímido a la escuela, 

eran sentimientos encontrados para el que ni yo me imagino que sabía pasar por su cabecita 

porque los niños a veces uno dice no escuchan las noticia pero ellos si palpan toda la realidad 

además ellos fueron más afectados que incluso nosotros, porque él decía nosotros somos muy 

creyentes él decía dios ayúdanos para que esta pandemia se acabe y yo poder ser un niño 

normal y yo le decía pero mi amor tu eres un niño normal y me dice no mami yo no soy normal 

porque no puedo salir a la calle y no puedo tener amigos entonces yo creo que 

psicológicamente les afectó muchísimo   

Transcripción de entrevista de pilotaje a docente 

 

P1: Bueno el proceso de adaptación no fue nada fácil, observar a sus compañeros y 

maestras por medio de una pantalla fue muy difícil para ellos y para mí, bueno después de ya 

un tiempo lograron acostumbrarse a esta nueva modalidad, pero fue un proceso largo y 

totalmente nuevo. 

P2. Primeramente la interacción por medio de una pantalla jamás va a ser igual a una 

presencial, claro que por todo esto del Covid tuvimos que adaptarnos a ese tipo de interacción, 

yo trataba de interactuar con ellos pero sí fue bastante difícil porque había niños super tímidos, 

entonces ahí era mucho más complicado, yo trataba de preguntarles siempre y en lo posible 

que fuera a cada uno, como también eran pocos niños tuve esa oportunidad de hacerlo, 

entonces yo puedo decir que interactuaba bien con ellos.  

P3: En la interacción entre niños realmente yo si vi que había problemas porque yo no vi 

una interacción entre ellos, alcanzaban a decir hola y chao, pero como para hablar preguntarse 

entre ellos no, era más docente niños como una clase individual. 
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P4: Yo podía observar emociones como tristeza realmente veía en sus rostros unas 

caritas de tristeza por no poder salir y quedarse en casa, también pude ver a niños que se 

volvieron muy tímidos e introvertidos el tema de verse en una pantalla y ver a los demás niños 

y profe en la pantalla les causaba mayor timidez, también vi a niños con mucho enojo y 

frustración al momento de no poder realizar la actividad se frustraba y ya no querían hacerla. 

P5:  Yo trabajo mucho la parte emocional, siempre les hablaba y dejaba que ellos me 

contaran cómo se sienten todos los días al igual con un cuadro en donde me decían cómo se 

sentían cada día y yo les colocaba la carita, así sabía si estaban tristes o alegres así mismo 

trabajaba con los papitos siempre preguntándoles sobre los pequeños y también ayudándoles 

con técnicas para que apliquen con ellos y siempre dando apertura a cualquier duda e 

inquietud que tengan.   

P6: Bueno yo pude observar varias situaciones que tal vez estando en presencial no 

sabía de mis niños había niños que pasaban con terceras personas y en muy pocas ocasiones 

les veía a sus papás ya que trabajaban y no le daban el tiempo necesario a sus hijos por otro 

lado vi a padres que se frustraba mucho cuando los pequeños no realizaban alguna actividad y 

muchas ocasiones eran agresivos con ellos, también pude observar la situación de madres 

solteras que se les complicaba mucho el tema de estar en clases con los pequeños y 

encargarse de toda la parte del hogar en fin vi estas realidades que tal vez no me hubiese 

imaginado estando en clases presenciales.  

P7: Respeto al impacto de la pandemia por Covid-19 yo si pienso que les afectó a los 

pequeños el hecho de no salir de casa recibir clases  mediante la computadora no poder salir a 

jugar a correr y saltar no poder ser esos niños libres si pienso que fue muy duro para ellos 

poder asimilar lo que estaba sucediendo de un día al otro no poder hacer nada a lo que 

estaban acostumbrados yo pienso que eso si genero tristeza, angustia y tal vez ira en ellos .  
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5. Anexo E: Muestra de transcripción de entrevista 

 

Participante 1:  

P1: Fue un poquito complicado, el tema del zoom no lo manejamos muy bien desde un 

principio y las redes también yo creo que se saturaron en esta pandemia, no era tan buena la 

señal, igualmente la adaptación de mi niño fue progresiva pero en cuanto se recibía clases este 

al principio él era tranquilo recibía sus clases tranquilo, constante iba pasando el tiempo iba 

recibiendo estas clases virtuales, cambiaba su carácter, no quiero ver la computadora, mami 

quiero verles a mis amiguitos ya no quiero estar encerrado quiero que se acabe esta 

enfermedad, fue un poquito complicado las clases virtuales en realidad, y en cuanto al 

aprendizaje no es lo mismo que estar personalmente con las profesoras porque ustedes tiene 

el conocimiento para poderles inculcar a los niños y las maneras de hacerle llegar el tema de 

conocimiento, porque uno como padre en realidad no tiene esa paciencia no fue formado para 

tener esta paciencia que tienen ustedes como docentes, si fue complicado adaptarse a estas 

clase virtuales  

P2: Fue muy buena la interacción, el tema de dinámicas, enseñanza, canciones, 

deberes, actividades era muy bueno no tengo nada que decir mi niño aprendió muchísimo y 

gracias a ellos se ha desenvuelto en la nueva escuela, tuvo sus pros y sus contras porque yo le 

veía más como una clase personalizaba el docente se desenvolvía en pantalla, no había 

distracciones ya que a veces en la escuelita por ser varios niños a veces interrumpen, la bulla, 

la interacción con el docente muy bueno  

P3: En cambio con los amiguitos no tenían esta oportunidad de conversar o jugar como 

es en presencial él se desesperaba al estar en una pantalla y quería estar con sus amigos, 

hasta ahora me indica que quiere estar con sus amigos, no había esa interacción  

P4:  Su carácter, hacía berrinches quería botar la computadora decía que no quiere ver 

la computadora, decía que le arden sus ojitos y que le duelen, era más que todo su carácter, 

primero tuvo miedo después alegría de no tener 3 o 4 meses clase, él se alegró al volver a ver 

a sus docentes y amigos, sentía vergüenza decía no no quiero que me vean en la pantalla me 

están viendo mis amigos, sentía vergüenza luego tristeza por no estar con sus amigos y 

docentes,  les extrañaba demasiado y terminó con ira, histérico no quería saber nada de la 

computadora, estaba inatento no estaba en su clase en sí en su computadora, si no estaba 
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aquí haciendo una cosa jalando otra que pásame un juguete y eso le llevó a ser agresivo,  

estaba como ansioso y agresivo, antes prestaba mayor atención y luego no quería coger una 

cosa y otra y no ponía atención    

P5: En cuanto a la familia, yo ya me fui de la ciudad de cuenca se alejó del papa yo 

creo que todo esto le afectó la distancia con su papá la distancia y también acoplarse a su 

abuelita a su prima a todo este nuevo entorno familiar estuvimos casi dos años por esta 

pandemia entonces yo creo que todo esto le afectó en su conducta él se volvió un poquito 

agresivo ansioso y no sabía explicarme porque entonces yo poco a poco instruyéndome 

leyendo también en el internet de cómo le puedo entender a mi hijo como lo puedo comprender 

me puse a conversar y siempre converso con él hasta el momento y le preguntó mijo porque 

esta así y me dice es que estoy muy lejos cuenca queda muy lejos no quiero estar lejos de papi 

y no quiero estar lejos de cuenca, entonces por ese motivo nosotros viajamos constantemente 

estamos en la ciudad de cuenca en el departamento para que no esté muy encerrado viajamos 

nuevamente a Loja tenemos el espacio libre y así se va acostumbrando y ya ha mejorado en su 

conducta. Al darse cuenta que no tenía clase quería levantarse tarde, en la noche quería dormir 

tarde no se acostaba a tiempo, en ese sentido soy un poquito estricta y yo sí en cuanto al 

levantarse era a las 7 y media ya que tenía la esperanza que iba a regresar nuevamente a 

clase presenciales entonces para no causarle un problema a él nos levantamos a esa hora le 

organizaba tal cual nos fuéramos a la escuela pero él entendía y me decía no tengo clase no 

tengo que irme a la escuela porque me haces levantar yo le decía porque vamos a regresar 

pronto a la escuela y tiene que levantarte temprano para que luego no sufras, entonces en el 

carácter si era agresivo, enojado y sabía que no tenía clases y quería levantarse tarde y 

dormirse tarde . 

P6: Influyó porque él no era así anteriormente yo creo que si influyeron las clases 

virtuales porque no tenía esta actitud él era muy tranquilo educado y posterior a ella debió ser 

porque estuvimos encerrados él quería salir yo creo que influyó de forma negativa lloraba él 

quería jugar él es mi único hijo no teníamos mascotas y no tenía forma de desahogarse, por el 

tema de la tecnología se cansó mucho, se saturo él quiere ver a sus amigos. Tengo miedo que 

vaya a la  

escuela y no sé cómo será su comportamiento llegará agresivo o tímido a la escuela, eran 

sentimientos encontrados para el que ni yo me imagino que sabía pasar por su cabecita porque 

los niños a veces uno dice no escuchan las noticia pero ellos si palpan toda la realidad además 
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ellos fueron más afectados que incluso nosotros, porque él decía, nosotros somos muy 

creyentes, él decía dios ayúdanos para que esta pandemia se acabe y yo poder ser un niño 

normal y yo le decía pero mi amor tu eres un niño normal y me dice no mami yo no soy normal 

porque no puedo salir a la calle y no puedo tener amigos, entonces yo creo que 

psicológicamente les afectó muchísimo   
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6. Anexo F: Matriz con fragmento de texto 

Tabla 4 

Matriz para operacionalizar categorías de análisis: 

Matrices docentes: 

Definición 
conceptual 

Código Categoría 
de 
análisis 

Indicador Entrevista Fragmentos 
de texto 

Betts y 
Rotenberg 
(2008), definen 
la adaptación 
escolar como el 
grado en el que 
el niño se 
interesa, se 
compromete, se 
siente cómodo 
y satisfecho en 
el 
contexto escola
r. Es por eso 
que Albornoz 
(2017) señalan 
que este 
proceso es 
variable y 
depende de 
cada niño, 
debido a que 
este periodo es 
seguramente 
uno de los retos 
más 
importantes que 
involucran al 
niño 
integralmente y 
que este debe 
ser 
acompañado 
por el docente y 
los padres de 
familia ya que 
ellos son parte 
esencial para 

DSE01A
E 

Adaptació
n escolar 

Proceso 

Duración 

Cambios 
frente a la 
presencialidad 

¿Qué 
cambios 
observó en el 
proceso de 
adaptación 
escolar 
(modalidad 
virtual) en los 
niños durante 
el año lectivo 
- 2020 -2021? 
Coméntenos 
su 
experiencia 

 

´´El proceso de 
adaptación fue 
muy difícil y 
largo, porque 
pasar a que los 
niños vayan a 
clases con 
compañeros y 
maestra en el 
aula a estar 
frente a una 
computadora y 
por ese medio 
observar a su 
compañeros y 
maestra fue 
muy difícil para 
ellos y para mí”  

´´ El proceso 
en realidad si 
fue muy 
complejo y 
tomó su 
tiempo, fue 
bastante 
complicado la 
adaptación´´ 
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lograr una 
adaptación 
equilibrada.   
 
La interacción 
social es 
relacionarse 
con otras 
personas para 
de esta manera 
regular las 
emociones 
propias y 
ayudar a la 
toma de buenas 
decisiones, 
además de 
sentir y mostrar 
empatía 
(CASEL, 2017). 
Afirma 
Raynaudo et 
al., (2017), que 
no existe 
interacción de 
manera 
individual, sino 
al contrario en 
constante 
relación con las 
personas de su 
entorno 
(Orbeta, 2019). 
A decir de 
García (2021), 
el contacto 
físico directo 
con otras 
personas es la 
clave para que 
las emociones 
fluyan. 
 

DSE02I
S 

Interacció
n social 

Limitaciones 
(cambios 
negativos) 

Oportunidades 
(cambios 
positivos) 

¿Cómo 
describe 
usted la 
interacción 
social en 
modalidad 
virtual con sus 
estudiantes? 

¿Cómo 
describe 
usted la 
interacción 
social 
(relación) 
entre 
compañeros 
durante el año 
lectivo virtual? 

 

´´La 
interacción que 
tenía con mis 
pequeños era 
realmente 
buena, ya que 
yo trataba 
dentro de todo 
lo posible 
interactuar con 
cada uno de 
ellos 
fortaleciendo la 
interacción 
obviamente en 
lo que se podía 
ya que nunca 
va a ser igual 
interactuar con 
ellos frente a 
una 
computadora 
que 
personalmente 
al fin nos 
tuvimos que 
acostumbrar a 
interactuar por 
el medio 
virtual” 
´´ Bueno fue 
bastante 
bueno, la 
colaboración 
por parte de 
los papás yo 
creo que es lo 
fundamental 
porque ellos en 
realidad fueron 
los 
facilitadores en 
este caso más 
que yo en el 
aprendizaje de 
sus pequeños 
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entonces yo 
creo que lo 
principal fue 
tener una 
buena relación 
con los papás 
y que ellos 
sientan esa 
confianza en 
mí para que 
ellos les 
puedan 
transmitir 
también esa 
confianza a su 
pequeña ´´ 
´´La 
interacción 
entre 
compañeros 
realmente si 
era 
complicada, 
porque, 
aunque trataba 
de darles un 
tiempito al final 
de la clase 
para que ellos 
puedan 
interactuar 
entre sí eran 
realmente 
pocos niños 
para ser 
exacta 
solamente dos 
los que 
interactúan”  
´´Sí fue difícil 
lograr esa 
interacción 
entre ellos, 
aunque 
conmigo ya 
había una 
relación con 
los 
compañeritos 
no ´´ 
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Para Nuria y 
Filella (2019), la 
respuesta 
emocional es 
toda reacción 
que se 
experimenta 
ante diferentes 
situaciones que 
se presentan a 
lo largo de la 
vida. Caruso 
(2018), la define 
como habilidad 
para manejar 
los sentimientos 
y emociones 
propios, 
discriminar y 
utilizar esta 
información 
para distinguir 
entre los 
propios 
pensamientos y 
de los demás. 

 

 

DSE03R
E 

 

Respuest
a 
emociona
l 

 

Emociones y 
sentimientos 

Comportamien
to 

 

 

¿Cuáles han 
sido las 
emociones 
que usted 
más observó 
en el 
comportamien
to y expresión 
de sus 
estudiantes 
durante el año 
lectivo en 
modalidad 
virtual? 

¿De 
qué manera 
influyó la 
modalidad 
virtual en el 
desarrollo 
socioemocion
al de los 
niños? 
Explique su 
punto de 
vista. 

 

 

´ 

´Tal Vez la ira 
había, 
momentos en 
que las 
guaguas 
explotaban, se 
ponían a llorar, 
hacían 
berrinches, se 
ponían 
bravísimos, no 
querían entrar 
a clases ´´ 
´´Otra emoción 
fue tristeza si 
les notaba 
como que 
apagados 
muchas veces 
yo trataba de 
hacer muy 
dinámicas mis 
clases o 
hacerles bailar 
para que no 
estén tristes, 
pero era 
evidente que 
estaban tristes 
y que no era lo 
mismo para 
ellos estar 
frente a una 
computadora 
toda la clase 
además de 
notarles ya los 
últimos meses 
cansados. ´´ 

´´Muchas 
veces también 
se les veía 
enojados al 
entrar a la 
clase, había 
niños que se 
les veía que no 
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querían, se 
ponían 
enojados y 
hasta 
agresivos´´ 

“Al estar en 
frente de una 
computadora 
en clases se 
volvían muy 
introvertidos y 
tímidos y les 
constaba 
participar en la 
clase´´ 

Chou y Chiou 
(2014), definen 
al ambiente 
familiar al 
espacio 
constituido por 
un grupo de 
personas que 
comparten el 
mismo espacio 
y que cooperan 
para un mismo 
fin, el ambiente 
en la familia 
depende en 
gran medida de 
la forma en que 
los padres crían 
a sus hijos. 
Dentro del 
hogar se 
presentan dos 
tipos de 
ambientes: el 
fisco y el social, 
el ambiente 
físico provee 
tranquilidad, 
reduce el estrés 
y la posibilidad 
de 
interacciones 
por otro lado el 
ambiente social 
facilita la 

DSE04A
F 

Ambiente 
familiar 

Dinámica 
familiar 

¿Qué observó 
de la realidad 
familiar de 
sus 
estudiantes 
en la 
modalidad 
virtual? 

 

´´De realidades 
muchas la 
verdad porque 
como sabemos 
cada realidad 
es diferente y 
me pude dar 
cuenta 
claramente, 
tenía niños que 
sus padres 
trabajan y 
tenía que estar 
al cuidado de 
una tercera 
persona y yo 
veía que él se 
sentía mal y 
triste y su 
modo de 
actuar era 
haciendo 
rabietas, no 
acatando 
órdenes o por 
ejemplo niños 
que vivían en 
casa con 
múltiples 
familiares 
entonces en la 
casa era todo 
un reto recibir 
clases 
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colaboración y 
el buen 
desarrollo 
psicológico de 
los integrantes 
de la familia 
(Durón et al., 
2019) 

 

´´Noté también 
muchas mamis 
y papis que 
perdían la 
paciencia con 
sus pequeños 
y en ocasiones 
les gritaban 
entonces los 
niños se 
sentían tristes 
y muchas 
veces 
agresivos con 
los papis, esto 
hacía que el 
niño se 
desconcentre y 
se pierda 
totalmente el 
hilo de la 
clase”  

“Observe a 
papitos 
cansados ya 
de estar en 
clase con sus 
hijos tener que 
estar ahí 
viendo que 
realiza la 
actividad y en 
muchas 
ocasiones 
también veía 
que los papas 
querían que 
sus hijos 
realicen la 
actividad 
perfecta 
entonces yo 
creo que eso 
les frustraba 
que no hagan 
como ellos 
querían y tal 
vez se 
olvidaban que 
son niños y 
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que están 
aprendiendo 
entonces era a 
más de un 
trabajo con los 
niños un 
trabajo con los 
papis´´ 

´´ Hubo una 
nena y un 
nene que los 
papitos 
lamentablemen
te tuvieron que 
separarse en 
este proceso 
de la 
cuarentena 
entonces, yo si 
noté ahí un 
desfase con 
algunas 
guaguas, 
incluso 
digamos que 
un retroceso 
por parte de 
los pequeños, 
esto sí les 
afectó 
muchísimo´´ 

Fuente: Arteaga y Huiracocha.2021. Modificado por Zúñiga. 2022. 

 

Tabla 5 

Matriz para operacionalizar categorías de análisis: 

Matriz padres de familia 

Definición 
conceptual 

Código Categorí
a de 
análisis 

Indicador Entrevista Fragmento
s de texto 

Betts y 
Rotenberg 
(2008), 

DSE01
AE 

Adaptaci
ón 
escolar 

Proceso 

Duración 

¿Cómo fue el 
proceso de 
adaptación de su 

´´Fue un 
poquito 
complicado, 
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definen 
la adaptación 
escolar como 
el grado en el 
que el niño se 
interesa, se 
compromete, 
se siente 
cómodo y 
satisfecho en 
el 
contexto esco
lar. Es por 
eso que 
Albornoz 
(2017) 
señalan que 
este proceso 
es variable y 
depende de 
cada niño, 
debido a que 
este periodo 
es 
seguramente 
uno de los 
retos más 
importantes 
que 
involucran al 
niño 
integralmente 
y que este 
debe ser 
acompañado 
por el 
docente y los 
padres de 
familia ya que 
ellos son 
parte esencial 
para lograr 
una 
adaptación 
equilibrada.   
 

Cambios 
frente a la 
presencialida
d 

hija/o a las clases 
virtuales? 

 

el tema del 
zoom no lo 
manejamos 
muy bien 
desde un 
principio y 
las redes 
también yo 
creo que se 
saturaron en 
esta 
pandemia 
no era tan 
buena la 
señal, 
igualmente 
la 
adaptación 
de mi niño 
fue 
progresiva, 
pero en 
cuanto se 
recibía 
clases este 
al principio 
él era 
tranquilo 
recibía sus 
clases 
tranquilo, 
constante 
iba pasando 
el tiempo iba 
recibiendo 
estas clases 
virtuales, 
cambiaba su 
carácter, no 
quiero ver la 
computador
a´´ 

´´Fue 
bastante 
difícil fue 
bastante 
complicado 
porque él es 
bastante 
inquieto es 
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bastante no 
es de 
quedarse en 
la silla y 
mucho 
menos 
frente a una 
pantalla 
entonces el 
hecho de 
que ya no 
podía 
interactuar 
con sus 
compañerito
s porque le 
gustaba ir a 
jugar tenía 
un muy 
buen amigo 
que era el 
David 
Andrés 
entonces yo 
creo que le 
afectó 
bastante” 

La interacción 
social es 
relacionarse 
con otras 
personas 
para de esta 
manera 
regular las 
emociones 
propias y 
ayudar a la 
toma de 
buenas 
decisiones, 
además de 
sentir y 
mostrar 
empatía 
(CASEL, 
2017). Afirma 
Raynaudo et 
al., (2017), 
que no existe 
interacción de 

DSE02I
S 

Interacci
ón social 

Limitaciones 
(cambios 
negativos) 

Oportunidade
s (cambios 
positivos) 

Según su experiencia 
explique cómo fue la 
interacción (relación) 
entre su hijo/a y la 
docente durante la 
modalidad virtual. 

 Detalle cómo fue la 
interacción de su 
hijo/a con sus 
compañeros durante 
las clases virtuales. 

 

´´Interactuab
a bien, con 
la docente 
no vi mayor 
inconvenient
e´´ 
´´ Ahí sí 
diría que, 
como cada 
uno por su 
lado, no 
tenía ese 
encuentro, 
en ese 
sentido era 
como no 
tener 
amigos, no 
había esa 
interacción´´ 
´´pero 
realmente 
no es lo 
mismo, o 
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manera 
individual, 
sino al 
contrario en 
constante 
relación con 
las personas 
de su entorno 
(Orbeta, 
2019). A decir 
de García 
(2021), el 
contacto 
físico directo 
con otras 
personas es 
la clave para 
que las 
emociones 
fluyan. 

 

 

 

 

sea, a 
través de 
una cámara, 
no, no es lo 
mismo, es 
más 
profesor 
niño, como 
que se 
individualiza 
un poquito 
la clase. ´´ 
´´ Con los 
amiguitos no 
tenían esta 
oportunidad 
de 
conversar o 
jugar como 
es en 
presencial él 
se 
desesperab
a al estar en 
una pantalla 
y quería 
estar con 
sus 
amigos´´ 
´´Realmente 
fue lejana, 
ósea él 
realmente 
decía que 
no tenía 
amiguitos´´ 

Para Nuria y 
Filella (2019), 
la respuesta 
emocional es 
toda reacción 
que se 
experimenta 
ante 
diferentes 
situaciones 
que se 
presentan a 
lo largo de la 
vida. Caruso 
(2018), la 

DSE03
RE 

Respuest
a 
emocion
al 

Emociones y 
sentimientos 

Comportamie
nto 

 

¿Qué cambios 
emocionales/conduct
uales observó en su 
hijo/a durante el 
tiempo de pandemia 
por Covid 19? 
Explique 

De qué manera 
influyó la modalidad 
virtual en las 
emociones y el 
comportamiento en 
su hijo/a.  

´´Tristeza 
por no estar 
con sus 
amigos y 
docentes, 
les 
extrañaba 
demasiado´´ 

“Ellos fueron 
más 
afectados 
que incluso 
nosotros, 
porque él 
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define como 
habilidad 
para manejar 
los 
sentimientos 
y emociones 
propios, 
discriminar y 
utilizar esta 
información 
para 
distinguir 
entre los 
propios 
pensamientos 
y de los 
demás. 

 

 

 

 

decía, 
nosotros 
somos muy 
creyentes, él 
decía Dios 
ayúdanos 
para que 
esta 
pandemia 
se acabe y 
yo poder ser 
un niño 
normal, yo 
le dije mi 
amor, pero 
tú eres 
normal, me 
dice no 
mami yo no 
soy normal 
porque no 
puedo salir 
a la calle y 
no puedo 
tener 
amigos ´´ 

´´ Se apagó 
bastante, 
solo le 
gustaba 
estar 
cómodo en 
la 
comodidad 
de la 
televisión, lo 
único que 
podía hacer, 
se sentía 
solo como él 
no tiene 
hermanos ni 
nada se 
sentía solito 
trataba de 
jugar, pero 
se sentía 
triste 
alejado” 
´´Por el 
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tema de la 
tecnología 
se cansó 
mucho, se 
saturo, él 
quiere ver a 
sus amigos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chou y Chiou 
(2014), 
definen al 
ambiente 
familiar al 
espacio 
constituido 
por un grupo 
de personas 
que 
comparten el 
mismo 
espacio y que 
cooperan 
para un 
mismo fin, el 
ambiente en 
la familia 
depende en 
gran medida 
de la forma 
en que los 
padres crían 
a sus hijos. 
Dentro del 
hogar se 
presentan 
dos tipos de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DSE04
AF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambient
e familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rutina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuáles fueron los 
cambios de rutina 
familiar que afectaron 
en el desarrollo 
socioemocional de su 
hijo/a? 

 

“Claro que 
estaba 
pegada a la 
pantalla, eso 
le afectaba 
muchísimo, 
claro antes 
iban a la 
escuela y 
venía más 
tranquila, 
era la 
emoción de 
llegar´´ 

 

“Cambio 
mucho su 
rutina y su 
hora de 
sueño como 
él era antes 
super activo 
iba a las 
bicis, le 
llevaban a 
natación 
entonces 
caía rendido 
y caía 
pronto y al 
día siguiente 
como 
trabajábamo
s y teníamos 
el horario 
establecido 
salíamos a 
la escuela 
ya llegaba 
despierto, 
se quedaba 
ahí y todo 
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ambientes: el 
fisco y el 
social, el 
ambiente 
físico provee 
tranquilidad, 
reduce el 
estrés y la 
posibilidad de 
interacciones 
por otro lado 
el ambiente 
social facilita 
la 
colaboración 
y el buen 
desarrollo 
psicológico 
de los 
integrantes 
de la familia 
(Durón et al., 
2019) 

 

pero aquí el 
horario le 
cambio ya 
dormía muy 
noche y a 
veces al día 
siguiente no 
se levantaba 
y como veía 
que la clase 
era virtual a 
lo mejor 
como que 
no le daba 
la misma 
importancia 
que ir y 
estar con la 
profe en 
clase” 

 “Le gustó 
mucho estar 
en su casa 
porque creo 
nunca antes 
había 
disfrutado 
estar tanto 
tiempo en 
casa con los 
primitos con 
la familia a 
veces por 
los trabajos 
por el ritmo 
de vida 
diario ósea 
él no ha 
tenido 
mucho eso 
me parece 
entonces 
como que 
esa fue una 
cosa 
positiva “ 

´´Al darse 
cuenta que 
no tenía 
clases 
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quería 
levantarse 
tarde, en la 
noche 
quería 
dormir tarde 
no se 
acostaba a 
tiempo´´ 

Fuente: Arteaga y Huiracocha.2021. Modificado por Zúñiga. 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

7. Anexo G: Matriz de patrones  

 

Tabla 6 

Matriz de patrones  

Categoría  Indicador Patrones en 
docentes 

Patrones en 
padres de 
familia 

Patrones en los 
dos informantes 

Adaptación 
escolar  

 Proceso El proceso 
para la 
adaptación a 
la modalidad 
virtual fue 
muy 
complejo. 

El proceso de 
adaptación fue 
complicado, la 
adaptación fue 
progresiva, 
existió falta de 
manejo en 
plataformas 
digitales  

El proceso de 
adaptación 
escolar fue 
complicado y 
complejo  

  Duración La 
adaptación a 
la modalidad 
virtual fue un 
proceso 
largo.  

La adaptación a 
la modalidad 
virtual fue 
progresiva 

La adaptación a 
la modalidad 
virtual fue 
progresiva y larga 

Interacción 
escolar  

 Limitaciones No existió 
una 
interacción 
entre niños, 
aunque se les 
permitía 
durante la 
clase un 
momento 
para 
interactuar 
entre ellos, 
las clases 
virtuales no 
permitían 
dicha 
interacción.  

Realmente la 
interacción entre 
niños fue lejana, 
mirarse por 
medio de una 
pantalla impidió 
la interacción 
entre 
compañeros. 

 

 

La interacción 
entre niños fue 
muy lejana, la 
virtualidad 
impidió dicha 
interacción.    
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  Oportunidades. La interacción 
entre docente 
y alumnos 
era muy 
estrecha, al 
ser pocos 
niños las 
docentes 
tenían la 
oportunidad 
de interactuar 
con cada uno 
de ellos. 

La interacción 
entre niños 
y docente era a 
menudo y sin 
dificultad, las 
clases eran más 
personalizadas 
y las docentes 
trataban de 
interactuar con 
todos por igual. 

Si existió una 
interacción entre 
docente y 
alumnos, al ser 
pocos niños las 
docentes tenían 
la oportunidad de 
interactuar con 
cada uno de 
ellos.    

Respuesta 
emocional  

 Emociones y 
sentimientos 

Las 
emociones 
observadas 
fueron 
tristeza, ira y 
cansancio 

La emoción que 
observaron al 
inicio fue 
alegría, por el 
hecho de pasar 
más tiempo con 
sus padres en 
casa, pero 
mientras pasaba 
el tiempo 
evidenciaron en 
los niños tristeza 
y cansancio 

Las emociones 
más observadas 
durante el 
confinamiento y 
la modalidad 
virtual fueron ira, 
tristeza y 
cansancio 

  Comportamientos. Algunos 
niños 
presentaron 
agresividad y 
timidez  

Los niños 
presentaron 
agresividad y en 
muchas 
ocasiones se 
mostraron muy 
tímidos 

El 
comportamiento 
que se observó 
en los niños fue 
agresividad y 
timidez.   

Ambiente 
familiar  

 Dinámica familiar Se encontró 
niños que sus 
padres 
trabajaban y 
tenía que 
estar al 
cuidado de 
una tercera 
persona, 
también se 
encontró 
a mamás y 

Se observó que 
hubo cambios 
de horario en el 
sueño de los 
niños 
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papás que 
perdían la 
paciencia con 
sus hijos y 
que estaban 
muy 
cansados. 

Fuente: Arteaga y Huiracocha. 2021.Modificado por Zúñiga. 2022. 

 


