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Resumen 

La socio-afectividad engloba a las aspectos emocionales y sociales que todo preescolar 
fortalece al relacionarse con su entorno. Sin embargo, el Covid-19 provocó un cambio en 
diversos sectores como el ámbito escolar, deteniendo el contacto directo entre pares para 
iniciar una enseñanza virtual, reincorporándose las clases presenciales a inicios del año 
2022. Por ello, el presente estudio tuvo como objetivo analizar las experiencias docentes 
en relación al desarrollo socio-afectivo de preescolares al retornar a clases presenciales. 
Este objetivo de investigación orientó al estudio mediante el enfoque cualitativo y de 
método fenomenológico ya que sustenta sus bases en la interpretación y conocimiento de 
las manifestaciones, en la cual la muestra fue no probabilística, seleccionando a tres 
docentes del nivel preescolar. La recolección de datos se obtuvo a través de la entrevista 
semiestructurada, analizando las respuestas y discusión de las mismas apoyándose de la 
bibliografía revisada. Al concluir se obtuvo como resultado que la virtualidad afectó el 
desarrollo socio-afectivo de los preescolares, ya que las docentes han observado cambios 
en las conductas sociales y afectivas de los estudiantes al retornar a las aulas luego de dos 
años sin haber tenido ningún contacto directo, viéndose en la necesidad de recurrir a 
estrategias grupales para equilibrar dichas conductas y no perjudiquen a sus estudiantes 
en su desenvolvimiento socio-afectivo. 

Palabras clave: Conducta social, conducta afectiva, socialización, afectividad, 

educación preescolar 

Abstract 

Socio-affectivity encompasses the emotional and social aspects that every preschool 
strengthens by relating to their environment. However, Covid-19 caused a change in 
various sectors such as the school environment, stopping direct contact between peers to 
start virtual teaching, reincorporating face-to-face classes at the beginning of the year 
2022. For this reason, the objective of this study was to analyze the teaching experiences 
in relation to the socio-affective development of preschoolers when they return to face-
to-face classes. This research objective guided the study through the qualitative approach 
and the phenomenological method, since it is based on the interpretation and knowledge 
of the manifestations, in which the sample was non-probabilistic, selecting four teachers 
from the preschool level. The data collection was obtained through the semi-structured 
interview, analyzing the responses and discussing them with the support of the reviewed 
bibliography. At the conclusion, it was obtained as a result that virtuality affected the 
socio-affective development of preschoolers, since teachers have observed changes in the 
social and affective behaviors of the students when they return to the classroom after two 
years without having had any direct contact, seeing the need to resort to group strategies 
to balance such behaviors and do not harm their students in their socio-affective 
development. 

Keywords: Social behaviour, affective behaviour, socialization, affectivity, pre-school 

education. 
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INTRODUCCIÓN 

Es indudable que la educación es pieza clave y fundamental para el desarrollo de 

todo ser humano, más aún en la etapa preescolar. Sin embargo, debido a la aparición y 

propagación de la pandemia del Covid-19, la realidad de la población cambió por 

completo en el ámbito laboral, social y educativo. Además, a nivel mundial nunca en la 

historia se había experimentado un cierre de gran magnitud, donde se vio afectado un 

94% del sector estudiantil (García, 2021), que según cifras de la United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) más de 200 países cerraron 

por completo sus centros educativos. Pero, la educación no podía parar, por lo que muchas 

instituciones educativas, tanto privadas como públicas iniciaron de manera remota sus 

clases sincrónicas con la finalidad de no perder el contacto con sus estudiantes (Peredo, 

2020). Sin embargo, ello no permitía una buena interacción, comunicación y relación 

social de los preescolares con sus compañeros, impactando de manera negativa en el 

desarrollo socio-afectivo del niño (Salas et al., 2020). Asimismo, el Grupo Banco 

Mundial (2020) hace referencia que los estudiantes se han visto afectados 

emocionalmente a causa de la pandemia, manifestándose temor, estrés, ansiedad y tristeza 

en los diversos niveles escolares.  

El encierro ha conllevado a que el desarrollo socioemocional sea una situación 

preocupante (Morgan, 2020). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y UNESCO (2020), desde una vista pedagógica, refieren que en los niveles 

preescolares el vínculo presencial tuvo una disminución en el aprendizaje 

socioemocional, debido a las tensiones por parte de estudiantes y docentes, causadas por 

la modalidad remota. De igual forma, United Nations International Children's Emergency 

Fund (UNICEF, 2021), explica que los niños pueden manifestar nervios, resistencia al 

retornar a clases y muchas veces puede ser estresante, debido al cambio de su zona de 

confort. Incluso, en América Latina al inicio del año 2020, no sospecharon que tan grande 

sería el desafío ni cuanto duraría la pandemia (Acuña, 2021). A decir verdad, fue una 

situación que sorprendió a más de un país, y nadie estaba preparado para todo lo que se 

tuvo que experimentar. Por lo que, el secretario Luis Almagro de la Organización de los 

Estados Americanos (OEA), refiere que el Covid-19 ha dado un duro golpe a todos los 

países latinoamericanos, los cuales tienen una responsabilidad crucial en relación al 

retorno a las aulas, priorizando su compromiso hacia los menores de edad, en vista que 
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no pueden seguir perdiendo momentos importantes en aula como es la socialización 

(Escobar, 2021). 

A esto se puede agregar que, en el Perú, en la encuesta del Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID) realizada a niños entre cero y siete años, sintetiza que se posee un 

70% de menores con apariencias de angustia, un 50% se encuentra preocupado o con 

alguna tensión y 30% expresan tristeza; por lo cual, concluye que se debe tener énfasis 

en la mejora de competencias socioemocionales, dado que se han visto afectados a ese 

nivel (Gamberini, 2021). De tal manera, en el Perú, se elaboró la Resolución Ministerial 

N° 531-2021-MINEDU (2021), el cual es un documento normativo llamado 

“Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para 

la prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas 

educativos de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco 

de la emergencia sanitaria por la Covid-19”. Dicha Resolución se enfocó en buscar 

diversas estrategias que brinden soporte educativo y emocional para todos los niveles de 

educación, proyectándose a un pronto retorno ya sea de su totalidad o progresiva del 

alumnado.  

Por otro lado, en la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (2022), 

que se emitió en febrero de ese año, el director Ferrer Maizondo de la Dirección Regional 

de Educación de Lima Metropolitana  (DREL), informó las disposiciones que se 

marcaron para el retorno satisfactorio de todo el nivel educativo, tomando en cuenta el 

Plan de Retorno Escolar, que buscó fortalecer las competencias generales del menor, entre 

ellas realizar un acompañamiento socio afectivo que conlleve a un buen manejo de las 

emociones, de los sentimientos y del estrés. Lo cual se priorizó, luego de haber analizado 

que los niños durante el tiempo en cuarentena se vieron afectados al no tener contacto 

directo con sus compañeros, creando emociones totalmente distintas, como el temor a 

volver a relacionarse y el estrés que generaron debido al encierro inmediato.  

Actualmente, diversas escuelas públicas y privadas han retornado a clases 

presenciales progresivamente, tal es el caso del nivel preescolar, donde niños y niñas han 

retornado a sus aulas con pequeñas dificultades socio-afectivas, ya que han sido dos 

largos años alejados de ese contacto directo con su maestra y compañeros, también 

vivieron el cambio de docentes, ya que algunos fallecieron a causa del Covid-19. Fue 

difícil explicar a los estudiantes la variación repentina de un docente por otro, 

indirectamente esto afectaba emocionalmente al niño. Esto se confirmó en un estudio 
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realizado durante la pandemia que precisó que los niños al enfrentar aquel suceso 

inesperado, provocó en ellos reacciones emocionales como estrés, ansiedad y depresión 

al haber poca interacción social (Jiao et al., 2020). Se evidenciaron algunas desventajas 

al trabajar en modalidad virtual: como la pasividad, ausencia de interacción entre alumnos 

- docentes, carencia de una comunicación fluida y ausencia de disciplina (Díaz, 2021). Se 

sabe que el lenguaje expresivo permite utilizar la voz como medio de comunicación 

durante las interacciones grupales con los demás (Ersan, 2020). Asimismo, debido al 

distanciamiento las actividades sociales disminuyeron, donde niños y adultos se vieron 

limitados en poder manifestar sus emociones, sintiéndose solas y experimentando 

ansiedad (Tecirli et al., 2020). Es así que, la pandemia tuvo un impacto negativo en los 

niños del nivel inicial, provocando en ellos ansiedad, temor, ocasionando que se aíslen de 

los demás; situación extraña, ya que la etapa preescolar requiere un alto nivel de 

interacción social para un óptimo desarrollo del educando (Duran, 2021).Además,  

provocó cambios notorios en la vida de los preescolares, como el de las rutinas diarias, 

conductas individualistas , las cuales paralizaron su desarrollo social afectivo (Arslan et 

al., 2021). 

El docente cumple una función sustancial en aulas, ya que su responsabilidad es 

lograr propiciar situaciones de aprendizaje donde el niño es el protagonista; asimismo, no 

tengan dificultad para poder relacionarse con su entorno, con la finalidad de conseguir 

una educación idónea (Gómez et al., 2019). Con respecto a ello, en el Programa Curricular 

de Educación Inicial se puede encontrar que el Enfoque de Desarrollo personal hace 

hincapié el proceso por el cual pasa todo ser humano para llegar a la construcción de su 

personalidad, alcanzando sus potencialidades tanto biológicas, afectivas y sociales a lo 

largo de su vida, lo cual es uno de los enfoques que avalan el desarrollo de competencias 

del área de personal social (Ministerio de Educación del Perú [MINEDU], 2016). Y para 

lograr esto, en el Marco del Buen Desempeño Docente se establece todo un conjunto de 

dominios, competencias y desempeños, pero también se encuentran dimensiones 

compartidas de la profesión docente. Por ejemplo, en la dimensión relacional, no se hace 

énfasis exclusivo al vínculo cognitivo entre los docentes y los estudiantes, sino también 

se resalta la importancia del vínculo afectivo; y en el desempeño 14, se resalta la función 

que tiene el docente como pilar en la educación, al tener la responsabilidad de generar 

relaciones sociales que impliquen cooperar, respetar y contribuir con otros compañeros 

al trabajar en equipos. Los docentes se encargan de ser mediadores y monitorear el 
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cumplimiento del logro de aprendizaje de sus estudiantes, evaluándolos y realizando una 

retroalimentación acorde al tema desarrollado para orientarlos (MINEDU, 2014).  

 

Experiencias docentes de desarrollo socio-afectivo en la pre pandemia 

Existen diversas experiencias a nivel internacional sobre el desarrollo 

socioafectivo en los estudiantes previo a la pandemia. Por ejemplo; se sabe que en algunos 

países como en Turquía, en los niños preescolares de cinco años el comportamiento 

socialmente amigable, los patrones de agresión y el conocimiento percibido de las normas 

morales y sociales son parte de la forma de ser de los educandos (Dereli, 2019). Pero, en 

el caso de aplicar estrategias de enseñanza, con estudiantes colombianos, se apoyó a los 

educandos de cinco y seis años a evocar emociones y a promover acciones para un 

desarrollo armonioso, favoreciendo el desarrollo motriz grueso, la imaginación y su 

autoestima mediante la biodanza (Álzate et al., 2018). 

Mientras que un estudio realizado a niños colombianos entre cinco y seis años en 

situación de abandono, quienes vivían en la Corporación Elena y Juan, se resaltó que la 

ausencia física de alguno de los padres provocó estrés para los niños, convirtiéndose en 

consecuencias negativas para un buen desarrollo personal y social; ello se confirmó al 

aplicar un juego y el Test de la familia con la finalidad de abordar la realidad afectiva de 

los niños con los integrantes de la institución y el perfil de apego formado por esta 

relación (Berrio et al., 2019). Por otro lado, en Estados Unidos las experiencias 

emocionales de los niños con los maestros y los compañeros tenían relación según las 

estaciones, dando como resultado que las emociones de verano de los niños se 

caracterizaron por presentar una sensación de alegría y entusiasmo cuando interactúan 

con sus compañeros, maestros y otro personal escolar, excepto en los sentimientos de 

invierno, que fueron diferentes (Newland et al., 2019). 

Además, se sabe que en Bogotá-Colombia, los modelos educativos afectan de 

manera diferente el comportamiento y desarrollo socioemocional, en el cual, los niños 

tenían tendencia a aislarse de la sociedad si están sujetos a líneas autoritarias educativas 

y de los educados en modelos educativos democráticos (Gallego et al., 2019). Pero en el 

departamento del Quindío, la causa más común que dificulta el desarrollo socioemocional 

de niños de cinco a seis años, a partir de la teoría del desarrollo moral surge en la forma 

en que ocurre el desenvolvimiento socioafectivo en esta edad, influenciado por 



5 

 

 

progenitores, cuidadores, contexto social y las consecuencias se ven reflejadas en las 

acciones de los niños en el ámbito escolar (Marín et al., 2016).  

De igual forma, se encontró una variedad de experiencias a nivel del contexto 

peruano, como es el caso de una institución educativa privada en Lima (Perú), en el que 

emplearon como estrategia el juego de roles para desarrollar habilidades socioafectivas y 

favorecer el trabajo cooperativo de niños de cuatro años, para contrarrestar los rasgos de 

individualismo propio de su edad (Hidalgo, 2020). Además, que lo socioemocional se 

expresa por medio de las dimensiones confianza, afecto y socialización, los cuales 

contribuyen al proceso de formación y desarrollo de las bases de la identidad de los niños, 

tal como resaltaron en una investigación realizada a un grupo de niños de cinco años en 

la ciudad de Nazca (Avalos, 2019). Por lo cual, la interacción con los demás es 

fundamental para el desarrollo de la personalidad de los preescolares y así resolver las 

situaciones conflictivas (Smidt y Embacher ,2023). La pandemia y los efectos del 

aprendizaje a distancia contribuyeron al estrés, ansiedad, problemas de atención y 

sentimientos de miedo, al no poder ser expresivos en su totalidad (Lajunen et al., 2023). 

 

Experiencias docentes de desarrollo socio-afectivo desde la pandemia 

Por otro lado, en el contexto de la pandemia surgieron nuevos estudios que 

estuvieron enfocados identificar las problemáticas que la pandemia generó en el 

desarrollo emocional de la población infantil. Desde el inicio de la pandemia, se 

intensificó la sensación de miedo, angustia e incertidumbre social (Flores et al., 2021). 

De esta manera, la radicalidad del aislamiento generado por la Covid-19, lo que 

incrementó los niveles de ansiedad, tristeza e inestabilidad emocional en los niños (Dalton 

et al., 2020). Esto se pudo observar en estudios orientados a identificar el desarrollo 

socioemocional en preescolares quienes (como todos) enfrentaron el  aislamiento social, 

como el caso de una Institución Educativa de San Martín de Porres (Perú), donde los 

docentes manifestaron que los aspectos socioemocionales durante el confinamiento se 

han visto afectados, ya que los estudiantes tuvieron diferentes emociones producto de 

situaciones  vividas, como por ejemplo, miedo al encarcelamiento, causando un estrés 

global y resaltando la  importancia de expresar sus sentimientos con alegría, como 

muestras de amor así como de amistad y felicidad (Alvarez, 2020).  

Asimismo, padres de familia expresaron que los niños mostraron diferentes 

conductas y emociones, muchas veces se sintieron agotados, tristes y deprimidos porque 
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no podían interactuar con otros niños de la forma correcta; recurriendo en algunos casos 

a realizar ellos mismos diversas actividades en conjunto como pintar, dibujar, cantar para 

así socializar y controlar las propias emociones de sus hijos (Rojo y Torres, 2021). 

 

Experiencias docentes de desarrollo socio-afectivo desde la post pandemia 

La principal víctima de la post pandemia fue la niñez, muchos de los niños 

tuvieron que presenciar conflictos entre sus padres, violencia familiar a raíz del tiempo 

completo que pasaban en casa; al retornar a clases la preocupación fue de los docentes ya 

que desconocían los efectos que podían sufrir los estudiantes a causa del confinamiento, 

sin embargo, muchos de ellos tuvieron que capacitarse para brindar un buen soporte 

emocional a los niños (Rosero et al., 2021). Otras investigaciones post pandemia, indican 

que debido al limitado acceso que hubo de interacciones entre pares provocó en los niños 

que pasaran mayor tiempo usando los dispositivos digitales, también dichas interacciones 

limitadas provocaron angustia en los pequeños, por lo cual se recomendó posteriormente 

al retornar a clases que los padres participarán en actividades familiares recreativas como 

juegos sociales, juegos de rol, cuentacuentos y juegos de mesa (Wijaya et al., 2022). Otra 

investigación, sostuvo que después de la pandemia que azotó el Covid-19, los docentes 

manifestaron que hubo dificultades en los niños a nivel social y emocional que 

evidenciaron en su retorno a las aulas al observar la poca interacción (Erdamar y Akpinar, 

2022). Asimismo, el Covid-19 provocó sentimientos inesperados en los escolares, 

obligando a los docentes a enfrentarse al desafío de un nuevo aprendizaje, padres de 

familia viéndose en la necesidad de adaptar espacios de su hogar a las del aula; situaciones 

que quedarán como una gran experiencia, es así que debe crearse un espacio inclusivo 

para propiciar el intercambio personal y emocional entre compañeros (Tish et al., 2023). 

 

Bases teóricas del desarrollo socio-afectivo 

De acuerdo con lo manifestado en la introducción, esta investigación también se 

sustenta en la Teoría del Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky (1978), ya que explica 

cómo el ser humano se desenvuelve en su ámbito social, precisando que la interacción 

social juega un papel clave en el desarrollo cognitivo y lo relaciona con el origen de la 

inteligencia humana en la sociedad, describiendo el aprendizaje como un proceso social.  

Respecto a ello De Rosa (2018), sustenta que “El individuo no es un ser que pueda existir 

sin el otro, existe y se constituye en un contexto intrínsecamente social, en una relación 
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constante con los demás miembros de su comunidad” (2018, p.660). En relación a ello, 

el niño para que aprenda y se desarrolle socialmente debe mantener contacto directo con 

otra persona igual, aprender de la interacción que se da y generar un vínculo. Además, 

Vygotsky (citado por Antón, 2010) menciona que todo aprendizaje está enraizado en el 

entorno social y lingüístico que permite a las personas desarrollar funciones como la 

memoria, la atención voluntaria, planificar, aprender y pensar racionalmente.  

De acuerdo con el enfoque de la teoría sociocultural, el aprendizaje es una 

transición social y cognitiva beneficiosa que ocurre en el contexto de la cooperación, es 

decir, se aprende observando, comprometiéndose con otros y a través de artefactos 

culturales en actividades dirigidas a un objetivo. Las habilidades mentales superiores 

emergen primero cuando interactúan con otras personas, con la práctica, se internalizan 

y la persona es competente de funcionar por sí mismo sin la intervención de otros 

(Vygotsky, 1987). Por otro lado, Vygotsky (1978) menciona que el aprendizaje se origina 

con la interacción con otras personas, luego de ello la información se interioriza a nivel 

personal; además pensaba que la sociedad, como la familia y cultura en general cumplen 

un rol esencial en el avance de los niveles intelectuales, basándose que el aprendizaje es 

un proceso social (Vergara, 2017). El aporte de Vygotsky (1978) se basa que todo 

aprendizaje se va desarrollar debidamente en un entorno social y que está relacionada con 

el lenguaje que todo individuo posee; es decir, el ser humano desarrollará sus habilidades 

mentales gracias a la relación que efectuará con las personas de su medio en que se 

encuentra, dichas habilidades se potencian e interiorizan, siendo capaz de razonar por sí 

solo gracias a la convivencia con los demás. De tal manera, se logra el cimiento del 

aprendizaje social y cultural que prevalece durante cada etapa del ser humano.  

En cuanto a la Teoría del Desarrollo Psicosocial de Erick Erikson (1976), también 

está ligada a esta investigación, ya que basa su teoría en la experiencia humana y estudios 

antropológicos; además, afirma que la vida humana, en todo momento, depende de tres 

procesos organizativos adicionales: a) Procesos biológicos: relacionados con la 

organización jerárquica de los sistemas de desarrollo biológico, orgánico y fisiológico. - 

el soma; b) Procesos espirituales: incluye experiencias personales en la síntesis del “yo”, 

procesos espirituales y experiencias personales y relacionales - psiquis; c) Proceso ético 

social: relacionado con la organización cultural, moral y espiritual de las personas y la 

sociedad. Detalla que el enfoque clínico, formativo o educativo, se integran entre sí, 

facilitando su estudio por diferentes métodos como el estrés somático, espiritual o social 
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(Bordignon, 2005). Es decir, la teoría de Erikson (1976) está dirigida al desarrollo 

psicosocial, en la cual menciona que cada etapa por la que transita el ser humano, adquiere 

diversas capacidades, que la llevan al crecimiento afectivo de los niños, siendo esencial 

la socialización que ellos puedan extender para su identidad personal (Angeles, 2021). 

Cabe resaltar que esta teoría hace hincapié en el vínculo que hay entre los procesos 

biológicos, psíquicos y ético-sociales; es decir, el ser humano es capaz de aprender y 

desarrollarse gracias a las vivencias que experimenta tanto individual como grupal, ambas 

están conectadas y se complementan una con otra, tal como Erikson lo menciona líneas 

arriba.  

Otra teoría relacionada al presente trabajo es la de Henry Wallon (1963) en la cual, 

las emociones tienen valor genético porque generan nuevas estructuras de conocimiento. 

Las emociones y el lenguaje son las claves que dan a los hombres sus marcas, las 

emociones y el lenguaje tienen raíces biológicas, pero deben su composición y estructura 

al intercambio social. Gracias a la emoción, ya través de ella, el niño pasa de lo biológico 

a lo social. A través de los procesos de condicionamiento clásico y operante, los estados 

afectivos globales se vinculan gradualmente con eventos que ocurren en el mundo externo 

del infante. Es decir, existe un grado de relación entre lo afectivo y social, ambas crecen 

de la mano, proyectándose a un desarrollo óptimo del sujeto en frente a su entorno, el 

cual permite que se logre forjar una identidad propia. Además, las emociones engloban 

la genética del individuo, por lo que, los hacen únicos en la sociedad. 

Otro planteamiento teórico es el de Bronfenbrenner (1987) quien sostiene un 

modelo ecológico que se enfoca en el ambiente y su relación con la conducta humana, la 

cual está compuesta por sistemas que están interconectados por niveles unos a otros; 

macrosistema, exosistema, mesosistema y microsistema; los cuales son niveles que 

priorizan al entorno como el lugar donde las personas pueden interactuar cara a cara y a 

la vez desarrollar sus potencialidades personales y psicosociales. Mientras que Goleman 

(1999) en su teoría de la inteligencia emocional, precisa dos procesos importantes: 

primero menciona la recepción de estímulos del entorno y las consecuencias que produce 

en el individuo, en el cual debe haber una atención de sí mismo, el segundo proceso es la 

racionalización de dichas manifestaciones emocionales para comprenderlas y diferenciar 

acciones de emociones. Es decir, en su teoría explica que la competencia emocional está 

subdividida en dos: primero la competencia personal que se basa en la consciencia de uno 

mismo, motivación y autorregulación. En segundo lugar, está la competencia social, que 
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abarca a la empatía y habilidades sociales. Con respecto a ello, el individuo es responsable 

de sus emociones y de la relación que se da por la interacción con su medio. Es así, que 

el individuo es capaz de identificar sus propias habilidades emocionales y tener 

autocontrol. Además, Goleman (1999) sostiene que la competencia emocional es algo que 

se concibe y consolida mediante las experiencias subjetivas en la infancia. Además, 

Bueno (2019) menciona que la inteligencia emocional, desde la perspectiva de Goleman 

(1999), es cuando las personas son conscientes de sus propias emociones; es decir, han 

tratado de comprenderse a sí mismos, podrán controlar cómo se sienten. Manejar sus 

emociones permitirá que su desenvolvimiento se realice de forma correcta en diferentes 

contextos tales como familiar, escolar y otros. Las expresiones tranquilizadoras como el 

enfado, la ira o la irritabilidad serán claves para cultivar relaciones interpersonales sanas. 

Es así, que este trabajo aborda dos categorías, siendo una la de experiencias 

docentes en el desarrollo de las conductas sociales y la segunda en el desarrollo de las 

conductas afectivas, las cuales son la base del desarrollo socio-afectivo. Por consiguiente, 

es esencial tener claro que los docentes tienen un arduo trabajo en el retorno a la 

presencialidad, ya que son seres socializadores esenciales en el sector educativo, que 

ofrecen a los alumnos diversas experiencias que promueven sus competencias socio 

afectivas (Poulou et al., 2018). Las cuales son esenciales para los niños en etapa 

preescolar, debido a que favorece su transición educativa y los prepara en su estabilidad 

emocional y social (San et al., 2021). Sin embargo, el Covid-19 afectó a todo el mundo, 

impactando desfavorablemente a diversos sectores, como la salud, economía, turismo y 

educación (Banna et al., 2020). 

El cierre de escuelas y de lugares especiales, como los parques, teatros y juegos 

recreativos para niños, provocó que ellos experimenten cambios drásticos en su vida, 

llevándolos a que permanezcan todos los días de la semana dentro de su hogar, privando 

su libertad; lo cual, causó en ellos un alto en su desarrollo socio afectivo (Atabey, 2021). 

Es decir, se interrumpió debido al cierre parcial de los lugares recreativos, donde los niños 

expresaban sus emociones y se relacionaban con los demás al vivir diversas experiencias, 

situación que cambió radicalmente debido a la aparición del Covid-19. Asimismo, se 

podría considerar, el hecho que muchos niños enfrentaron el aislamiento social con 

familiares que según sus formas de ser o estilos de crianza, no favorecieron al desarrollo 

de sus conductas sociales y a la expresión o autoconocimiento de sus emociones. 
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Definición de experiencia docente 

Respecto a experiencias docentes, Fontanilla (2021), menciona que la propia 

experiencia es la mejor manera de aprender, de lo contrario no se consolidaría el propio 

aprendizaje y solo a través de la experiencia se puede aceptar errores o fallas; para luego 

reflexionar sobre cada acción que se realiza, de modo que se va descubriendo y 

experimentando la naturaleza de la curiosidad y de la vida. En otras palabras, para 

comprender lo que ocurre en el aula se tiene que tener en cuenta el contexto habitual, el 

encuentro directo con los demás es importante, ya que la experiencia docente permitirá 

comprender desde los relatos personales y tener acceso directo a las realidades del aula e 

institucionales, para una reflexión sobre lo que allí sucede (Pérez et al., 2019). Con 

respecto a ello, la experiencia es vinculada a la trayectoria que posee un docente, que se 

basa en sus anécdotas y adquisición de nuevos aprendizajes profesionales que están 

conectadas con su trabajo.  

Acerca de lo socio afectivo y las conductas sociales 

En cuanto, se define al término socio-afectivo como el grupo de habilidades que 

representa el educando durante su vida escolar, hace referencia al conjunto de emociones, 

sentimientos y relación con su mundo exterior (Hamilton y Bethany, 2021). Asimismo, 

juega un papel importante en la vida de toda persona, ya que al sentirse afectado trae 

consigo diversos cambios en el desenvolvimiento personal, ya sea social o afectiva desde 

cualquier mirada (Jaramillo, 2020). Además, un buen desarrollo debe englobar procesos 

en los cuales se relacione el entorno con el mismo ser, lo cual permitirá que el niño pueda 

identificarse con sus conductas afectivas y sociales, con la finalidad de ser aceptado en el 

medio que se encuentra (Álvarez y Jurado, 2017). Por otro lado, a lo largo de la historia, 

las conductas sociales son conceptualizadas como el medio que permite al individuo a dar 

a conocer sus respuestas al momento de relacionarse con su entorno, que va permitir 

evidenciar la cooperación, asertividad y autocontrol (Maleki et al., 2019). Asimismo, 

puede enumerarse como una conducta social a la capacidad de resolución de problemas, 

la responsabilidad y las relaciones interpersonales (Özbey, y Köycegiz, 2019). La 

conducta social de preescolares está relacionada con las fases de socialización: la familia 

y la interacción con los demás, dichas relaciones se determinarán teniendo en cuenta el 

contexto (Martínez, 2017). 
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Entonces, sabiendo que los niños y niñas están en constante movimiento y de 

manera espontánea buscan jugar, descubrir y explorar por medio de la interacción con 

otros dentro de su espacio educativo (Andrade, 2020). Estas acciones, permite 

comprender que desarrollar conductas sociales es importante para que el niño tenga éxito 

en la escuela y en otros escenarios, debido a que les permite adquirir confianza en sí 

mismos, ser interactivos, mantener su escucha activa y demostrar amabilidad (Dere et al., 

2021). También desarrollar la cooperación, autocontrol y asertividad que cumplen un 

papel primordial en el desarrollo social de los niños, ya que explican el comportamiento 

que reflejan y suprimen frente a situaciones positivas y negativas (Şenol y Metin, 2021). 

Siendo el comportamiento asertivo un factor importante en la vida de las personas durante 

su presente y futuro (Gunel y Hacicaferoglu, 2022). Sin embargo, los estudiantes que 

percibieron depresión, ansiedad y miedo durante la pandemia de Covid-19, son más 

propensos a poseer sentimientos y emociones negativas, reflejándolas en las clases 

actuales mediante sus actitudes (Dang y Zhang, 2022). Se sabe que los vínculos afectivos 

estables refuerzan los sentimientos positivos en los preescolares, los cuales surgen a partir 

de experiencias cercanas y son vivenciales al interactuar de manera positiva en un espacio 

acogedor (Armus et al., 2021). Los cambios de rutina implicaron limitaciones de 

interacción, dificultaron la posibilidad de expresar afecto físico, ya que se vieron 

imposibilitados de asistir al centro educativo (Etchebehere et al., 2021). 

Cabe resaltar que los entornos de socialización cumplen un rol fundamental en el 

comportamiento del niño, ya que si estos son deficientes pueden generar conductas 

agresivas a causa de una socialización inexistente o limitada (Kaya, 2020). Así, el 

impedimento para que se dé una adecuada interacción social dependerá posiblemente de 

dos motivos: carecer de habilidades personales o tenerlas y no saber emplearlas de 

acuerdo a la realidad (Ylarragorry, 2018). Por lo que es importante considerar que, desde 

la educación, el docente solo es guía del estudiante y es responsable de propiciar la 

socialización en aula para que el preescolar logre trabajar en equipo y desarrolle la 

cooperación como parte de su desarrollo personal (Polat et al., 2022). De esta manera, los 

niños progresivamente inician a establecer relaciones sociales al comenzar su etapa 

preescolar, durante este proceso se puede evidenciar pequeños problemas al jugar con sus 

compañeros, como el de no compartir juguetes, lo cual debe resolver el docente para que 

sus relaciones sociales se den de manera apropiada (Saltali et al., 2018). Lo cual, se puede 
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lograr desarrollando estrategias educativas que promuevan la socialización (MINEDU, 

2014), que a continuación se analizan. 

Estrategias para promover conductas sociales 

Las estrategias que utilizan los docentes para fomentar conductas sociales como 

la interacción entre compañeros son diversas e importantes durante la primera infancia ya 

que buscan disminuir comportamientos agresivos (Dereli, 2020). El trabajo en equipo es 

una de las estrategias más utilizadas y contribuye a que los educandos sean críticos, 

responsables, tolerantes, seguros y desarrollen comportamientos sociales favorables 

(Tosuntaş, 2020). Lo cual trae consigo la colaboración de todos sus integrantes, donde 

todos se preocupan por todos al buscar el bienestar grupal (Paricahua et al., 2018). Por 

otro lado, las actividades musicales colectivas favorecen las habilidades comunicativas y 

sociales de los niños (Öztürk y Can, 2020). De igual manera las dinámicas pequeñas o 

grandes permiten la integración grupal y desarrollar habilidades colaborativas de los 

preescolares al ofrecer oportunidades de diálogo (Gilchrist y Alexanian, 2021). Usar 

dinámicas de integración, asignación de responsabilidades y trabajos colaborativos desde 

el aula facilitará el desarrollo social (Rios et al., 2022). Las normas de grupo son reglas 

que proporcionan un comportamiento apropiado por parte de los integrantes y son 

adoptados al ejecutar dinámicas, juegos y trabajos (Gençer, 2019). Así, con estas 

estrategias, se desarrolla un comportamiento estudiantil responsable y tolerante que 

favorece (Tosuntaş, 2020), las prácticas colaborativas y el bienestar educativo (Paricahua 

et al., 2018); evidenciando así, la relevancia de desarrollar adecuadas conductas afectivas. 

 

Las conductas afectivas y su importancia 

Las conductas afectivas comprenden al conjunto de emociones, que son respuestas 

frente a una situación (Tortello y Becerra, 2017). En primer lugar, están las emociones 

positivas, como el amor, la alegría y la satisfacción, las cuales proporcionan un equilibrio 

en la vida del ser humano. En segundo lugar, se encuentran las emociones negativas, 

como la tensión, miedo, ira, tristeza y ansiedad, que son resultado de una sensación no 

placentera en la vida del individuo (Muchiut et al., 2020). El desarrollo de la conducta 

afectiva es la base esencial para que los niños logren el éxito en la escuela, ya que quienes 

ingresen con alto nivel emocional tendrán actitudes positivas y su adaptación será exitosa, 
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mientras que los niños con bajo nivel emocional tendrán problemas de conducta y 

relaciones inadecuadas con sus compañeros (Im et al., 2019).  

Los preescolares aprenden en el aula a interactuar con un grupo, expresan sus 

emociones cuando se les pide su participación y exponen sus opiniones frente a los demás 

para trabajar actividades de su interés (Calp, 2020). Sin embargo, los niños 

experimentaron cambios drásticos a causa del Covid-19 en su rutina diaria, generando 

ansiedad en ellos y manifestándose a través de comportamientos como el de actuar mal, 

sentir tristeza, llantos (Dalton et al., 2020). Impactaron en el estado anímico, conductas y 

emociones de las personas, donde predominaron sentimientos como temor, tristeza, 

ansiedad, angustia (Cohen et al., 2022). Del mismo modo en la fase inicial del 

confinamiento resaltó el miedo, la incertidumbre y la angustia (Flores et al., 2021). Por 

lo cual, los docentes deben fomentar situaciones para que los niños desarrollen actitudes 

positivas entre ellos y puedan expresar sus emociones, crear condiciones y utilizar juegos 

con los que se logre evaluar las conductas afectivas (Veraksa et al., 2021); lo que es lo 

esperado según el Marco del Buen Desempeño Docente; a fin de aplicar estrategias para 

el desarrollo de competencias afectivas en los educandos (MINEDU, 2014). 

 

Estrategias para promover conductas afectivas 

Según el Currículo Nacional, se espera que los docentes puedan desarrollar 

competencias afectivas vinculadas al Área de Personal Social, entre ellas el desarrollo de 

la regulación emocional y la convivencia (MINEDU, 2016). Pero para ello, se debe 

desarrollar estrategias didácticas adecuadas a las características de los educandos. Por 

ejemplo, entre estas estrategias se puede promover el juego musical, que es una forma de 

trabajar actividades colectivas, con las cuales los niños expresen sus emociones y 

desarrollen su vocabulario (Gorbunova y Kiseleva, 2020). Se sabe que, la música produce 

una variedad de efectos positivos en el ser humano, permitiéndole relacionarse con su 

entorno y propiciando un buen manejo de las emociones (Troya-González et al., 2023). 

También pueden utilizar los escenarios de problemas para propiciar que el niño pueda 

identificar su sentimiento si estuviera en la situación del compañero y logre expresarlo 

generando nuevas palabras acorde a su edad, apoyando a que ellos practiquen la empatía 

(Kamei y Harriott, 2021). De esta manera, es importante que el niño pueda resolver 

cualquier tipo de conflicto que se suscite en aula. Además, expresar empatía a sus 

compañeros significará que son capaces de comprender y manejar sus conductas afectivas 
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(Aksoy y Gresham, 2020). De esta manera, la finalidad de desarrollar estrategias en la 

primera infancia es para contrarrestar las falencias evidenciadas en las emociones 

generadas por la virtualidad y lograr una mejora que se vean reflejados en el 

comportamiento de los estudiantes (Martín y Velásquez, 2021), aumentar la participación 

activa de los niños empleando métodos o técnicas basadas en el juego y lineadas al 

aprendizaje (Yazici, 2017).    

 

Importancia del desarrollo socio afectivo y rol que cumple el docente en preescolar 

Durante los primeros años de vida del infante, es esencial que el área socio-

afectiva se desarrolle a plenitud, ya que le permite dirigir sus emociones juntamente con 

la socialización a favor de las relaciones con sus semejantes, creando nuevos 

comportamientos que lo conducirán a llevar una convivencia idónea como ser humano, 

integrante de la sociedad a la que pertenece (Valladares et al., 2019). Lo cual está 

vinculado con el rol que cumple cada docente dentro del aula, ya que son los encargados 

de brindar espacios y relaciones emocionales positivas con todo el alumnado, creando 

entornos saludables para el desarrollo socio afectivo, que gira alrededor de las actitudes 

y emociones que los niños puedan percibir por parte del docente; además, los preescolares 

aprenden por medio de las interacciones diarias con sus compañeros de la escuela (Bassett 

et al., 2017).  

Por ello, el tipo de contexto puede influir en la participación de los niños en 

diversas actividades, relacionándose con su comportamiento (positivo o negativo) al 

conectar con los demás niños de su entorno (Buheji et al., 2020). Los espacios libres y 

amplios, brindan oportunidades a los niños para desenvolverse y se desarrollen 

actividades enriquecedoras al interactuar unos con otros (Lohmander y Samuelsson, 

2020). Así, en la etapa preescolar los niños muestran sus conductas prosociales al 

interactuar positivamente con los demás y los docentes eligen que métodos usar para 

evaluar las relaciones, siendo la observación directa la que ayuda a evidenciar los cambios 

afectivos y sociales (Aksoy, 2019). Cabe mencionar, que la observación forma parte de 

la práctica educativa de todo profesional docente (Verástegui, 2022). Además, abordar 

las conductas desafiantes que se originan por la falta de normas o insuficiencias del 

contexto escolar, dependerá de una previa evaluación por parte del docente (Aksoy, 

2020). De esta manera, mediante el desarrollo de actividades que promuevan el desarrollo 

de habilidades de los estudiantes (Vílchez, 2018), se les permite tener una participación 
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activa, un desarrollo integral, y sobre todo llegar a tener resultados positivos de sus logros 

y objetivos (Aguilar y Baltazar, 2019).   

Por ello, según los argumentos planteados, en el presente estudio se tiene como 

finalidad general: analizar las experiencias docentes en relación al desarrollo socio-

afectivo de preescolares al retornar a clases presenciales. Específicamente, se desea 

describir desde la experiencia docente el desarrollo de las conductas sociales y afectivas 

de preescolares al retornar a clases presenciales en una escuela pública del distrito de 

Comas (Perú) (ver Apéndice A). Además, el presente proyecto de investigación pretende 

aportar información relacionada al contexto actual, de cómo se está dando el desarrollo 

socio-afectivo en preescolares al haber retornado a la presencialidad luego de haber 

estado por dos años en confinamiento total sin tener contacto directo, comprendiendo que 

el desarrollo social y afectivo van de forma paralela, permitiendo que el niño interactúe 

con sus pares.  Del mismo modo, lo novedoso del presente proyecto es que hay pocos 

estudios realizados con dicha problemática, y en el contexto estudiado, debido a que 

recién a inicios del año 2022 se retornó de manera presencial a las escuelas. Asimismo, 

aportará información para que se realice un contraste de realidades educativas en otras 

situaciones similares que pueda vivir el Perú, ya que no se es ajeno a experimentar otro 

hecho significativo como lo vivido por el Covid-19. 

METODOLOGÍA 

DISEÑO 

El presente trabajo se enmarca en un diseño cualitativo, parte del paradigma de 

las ciencias naturales, como mencionan Cadena-Iñiguez et al. (2017) “Los cualitativos 

son importantes en la investigación científica social ya que puede darnos información 

acerca de las características de los grupos sociales, las relaciones con su entorno” (p. 

1612). Asimismo, es una investigación de tipo básica, que tiene por finalidad compilar 

informaciones sobre diversas particularidades, puntos de vista o características de los 

participantes, representantes de una investigación social, que se orienta a sustraer y 

generar nuevos testimonios de forma sistemática, con la única finalidad de enriquecer la 

información o conocimiento que se tiene de una realidad especifica (Nieto, 2018). Por lo 

cual, se consideró el método fenomenológico, ya que es una de las principales formas de 

estudio cualitativo para investigación (Babu, 2019). Se optó por esta forma de estudio 
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porque según Husserl (1949) la fenomenología pretende explicar la experiencia del 

individuo y procesar de acuerdo a sus percepciones la forma de ver las cosas. Además, es 

una de las modalidades interactivas dentro la investigación cualitativa, ya que consiste en 

describir los hechos relevantes de una experiencia (McMillan y Schumacher, 2005).  

Asimismo, sustenta sus bases en la interpretación y conocimiento de las 

manifestaciones, de su propio estado subjetivo ascendente (De los Reyes et al., 2019). Es 

preciso saber que el tipo de método depende de lo que se quiera obtener en la 

investigación, por lo cual Fuster (2019) explica que se “basa en el estudio de experiencias 

de vida respecto a un evento y en el análisis de los aspectos más complejos de la vida 

humana, de lo que está más allá de los aspectos cuantificables” (p. 217). Con respecto a 

ello, este método tiene relación con los objetivos planteados en esta investigación, en los 

que las experiencias juegan un papel importante y a su vez serán analizadas 

adecuadamente. Tal como lo mencionó Fuster, la fenomenología se enfoca en aspectos 

descriptivos y no en numéricos. Además, se desarrolla desde un nivel descriptivo, ya que 

busca generar y partir de estudios fenomenológicos que conlleven a explicar 

descriptivamente las muestras subjetivas que surgen en un equipo social humano sobre 

un fenómeno especifico (Ramos, 2020). Por otro lado, en la investigación cualitativa, el 

enfoque hipotético se puede omitir porque no hay suposiciones previas, debido a que 

intenta investigar subjetivamente las interpretaciones de las personas sobre el fenómeno 

del mundo real que se investiga y, por lo tanto, no hay medición posible (Amaiquema et 

al., 2019). Por tanto, esta investigación no cuenta con hipótesis, no se busca hacer 

supuestos, por el contrario, se pretende obtener una información clara, concisa, que se 

logra a base de la experiencia de los participantes seleccionados, en el cual se utilizará 

para la recolección de datos la guía de entrevista semiestructurada, para luego ser 

interpretados de manera descriptiva. 

PARTICIPANTES 

Los participantes de esta investigación han sido seleccionados mediante un 

muestreo no probabilístico, ya que se toma en cuenta los criterios del investigador, los 

cuales resultan ser más rápidos y menos complejos (Arispe et al., 2020). Particularmente, 

este tipo de muestreo es por conveniencia, debido a que permite la accesibilidad a los 

participantes (Stratton, 2021). Por lo cual, como individuos de estudio se seleccionó a tres 
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docentes del nivel inicial de una institución educativa pública en el distrito de Comas 

(Lima – Perú), para recoger información desde sus experiencias docentes en relación al 

desarrollo socio-afectivo que presentan sus niños a cargo, quienes regresan de la 

virtualidad a la presencialidad. 

INSTRUMENTOS 

Dado que es una investigación cualitativa, la técnica a emplearse será la entrevista 

(Troncoso-Pantoja y Amaya-Placencia, 2017). El instrumento utilizado en este caso es la 

guía de entrevista semiestructurada, la cual permite que el investigador explore y recopile 

información en base a la experiencia del entrevistado (Evans y Lewis, 2018). Para la 

realización de la entrevista se plantearon ocho preguntas divididas, en relación con las 

dos categorías. Las cuatro primeras preguntas corresponden a la categoría de experiencia 

docente en el desarrollo de las conductas sociales; por ejemplo, la pregunta dos plantea 

lo siguiente: “Podría contarme usted ¿qué conductas sociales distintas ha observado en 

sus estudiantes al retornar a la presencialidad?”. Y las cuatro últimas preguntas 

pertenecen a la segunda categoría de experiencia docente en el desarrollo de las conductas 

afectivas; por ejemplo, la pregunta cinco plantea lo siguiente: “Explique, ¿De qué manera 

considera usted que las conductas afectivas de sus estudiantes se han visto afectadas por 

la virtualidad? ¿Por qué piensa así?”. De acuerdo a ello, las preguntas se enfocaron en 

analizar las experiencias docentes en relación al desarrollo socio-afectivo de preescolares 

al retornar a clases presenciales, para posteriormente describir desde su experiencia 

docente como se viene dando el desarrollo de las conductas sociales y afectivas de 

preescolares (ver Apéndice B). 

Respecto al proceso de validación, el instrumento fue validado por un 

procedimiento de juicio de experto, en el que participaron tres docentes especialistas en 

la línea de investigación. Este procedimiento permitió validar el contenido para obtener 

un instrumento acorde que pueda ser útil (Suhaini et al., 2021). Cabe mencionar que a dos 

de los expertos se les envió vía correo electrónico el formato de validación de instrumento 

y al tercer experto de manera presencial. Esto se realizó entre las fechas del 15 al 24 de 

octubre del 2022. En dichas validaciones hubo observaciones que fueron corregidas 

posteriormente; así el instrumento se aplicó el instrumento el 09 de noviembre. 
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PROCEDIMIENTO 

Para los procedimientos investigativos, se consideró los principios éticos, ya que 

se tomó en cuenta las normativas que ayudan a tener un comportamiento adecuado para 

respetar aquellas ideas de las investigaciones, garantizando la confidencialidad de la 

información (Salazar et al., 2018). De esta manera, a las maestras entrevistadas se les 

identifica con códigos en lugar de sus nombres o apellidos; por ejemplo, en la matriz de 

triangulación se identifica a la primera docente como “docente 1” y su código en esta 

matriz y en el análisis y discusión de resultados es “D1”, lo mismo se aplicó con las otras 

dos docentes más (ver Apéndice C). Es por ello, que el procedimiento ético es considerado 

un aspecto central para realizar una investigación, el cual debe quedar reflejado en el 

método de realización y la posterior socialización de los resultados (Moscoso y Díaz, 

2018). De esta manera, se procedió a redactar una solicitud del consentimiento informado, 

y mediante este documento el investigador se informó aspectos generales y específicos 

del estudio a realizar, y para proteger la identidad de las entrevistas se borraron sus 

nombres e incluso sus firmas. Luego de que el participante decide voluntariamente 

colaborar con la investigación, se le entrega el documento en el que firma su 

consentimiento (Meo, 2010). El protocolo de consentimiento informado estuvo dirigido 

a los participantes, ya que este documento representa el respeto conocido como el 

principio ético por las personas, la capacidad y el derecho a tomar decisiones respecto a 

la información adquirida (Álvarez, 2018). Asimismo, se debe tomar en cuenta que los 

principios de los estudios cualitativos requieren que el investigador no solo obtenga 

información y competencias investigativas, sino también que tenga en cuenta los valores 

éticos como la imparcialidad, honestidad intelectual, veracidad, responsabilidad y la 

privacidad del individuo (Espinoza, 2020). 

Además, se coordinó el día de la entrevista con las tres participantes, teniendo en 

cuenta su disponibilidad y respetando los horarios que brinden, ya que como son 

colaboradores de esta investigación se debe mantener la predisposición personal para 

acoplarla en base a la de ellos. Asimismo, se solicitó la autorización de la participación 

con la firma del protocolo del consentimiento informado, el cual detalló que se protege 

sus identidades. Dos de las entrevistas fueron grabadas por audio y otra mediante el uso 

de la cámara de video. Posterior a ello, se realizó la transcripción de las respuestas 

mediante la herramienta de Microsoft Word (Microsoft, 2023), para que la información 

no se pierda y pueda ser legible al momento de hacer la codificación respectiva, con la 
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finalidad de facilitar el análisis del cuerpo y posibilitar su legibilidad (Garayzábal et al., 

2019). La codificación comprende la representación por la cual los datos obtenidos se 

separarán, se conceptualizan y se vuelven a juntar de una forma nueva (Strauss y Corbin, 

1998). Seguidamente, se identificó en cada respuesta aquellas ideas más relevantes 

brindadas por las entrevistadas, que sean de aporte a la investigación, realizando un 

análisis temático de la información recaudada en base a las respuestas para comparar las 

diferencias y similitudes. Para analizar las categorías se realizó un proceso de 

codificación abierta la cual consiste en poder segmentar los datos obtenidos mediante 

códigos al incorporar los textos más relevantes de la entrevista (Vives y Hamui, 2021). 

La codificación abierta se aplicó tomando en cuenta los detalles de línea por línea de las 

entrevistas, oración por oración, párrafo por párrafo, incluso asignarse un código a un 

texto completo (Flick, 2007). Posteriormente, se trianguló la información, ayudando a 

comprender, interpretar y organizar los datos obtenidos; así, hacer un análisis (Urbano, 

2016). Por lo cual, se procedió a realizar la matriz de triangulación de manera manual con 

las entrevistas recaudadas (ver Apéndice C). 

ANÁLISIS O DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las experiencias docentes en 

relación al desarrollo socio-afectivo de preescolares al retornar a clases presenciales; lo 

cual se pretendió lograr mediante un enfoque cualitativo. Los hallazgos de la 

investigación se analizan en base a dos categorías: a) La primera está basada en las 

conductas sociales. b) La segunda en las conductas afectivas. Categorías que se respaldan 

según los propósitos formativos de la educación peruana, los cuales son planteados como 

elementos esenciales en la formación integral de la persona según lo planteado por la Ley 

General de Educación 28044, la cual menciona que los fines de la educación peruana se 

centran en integrar seres capaces de adquirir su propia capacidad intelectual, social, 

afectiva y espiritual; así como también, desarrollar sus diversas habilidades para enlazar 

su vida personal con el mundo social, de manera que puedan afrontar los desafíos de la 

sociedad; esta ley es la que organiza al Programa Curricular de Educación Inicial 

(MINEDU, 2016), mediante el apoyo docente (MINEDU, 2014). Por lo cual, la forma en 

que se presentan los hallazgos, permite apreciar a tres maestras del nivel inicial, cada una 

de ellas con una experiencia propia, única y con conocimientos distintos para responder 
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y analizar cómo es que la virtualidad ha influido en el desarrollo de las conductas sociales 

y afectivas de sus estudiantes ahora que han retornado este año 2022 a la presencialidad. 

De acuerdo a esto, a continuación, se analizan y discuten las categorías y subcategorías. 

EXPERIENCIA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS CONDUCTAS 

SOCIALES 

La presente categoría pretendió describir desde la propia experiencia de las 

maestras como es que ellas han percibido el desarrollo de las conductas sociales de sus 

estudiantes al retornar a la presencialidad luego de haber estado enseñanza de manera 

virtual por dos años, en los cuales, los niños y las niñas no han tenido contacto directo en 

aulas. Además de ello, conocer el testimonio de las entrevistadas en base a los cambios 

que han observado y que estrategias emplearon para desarrollar conductas sociales. 

Sabiendo que la interacción en el aula es esencial para el desarrollo socioemocional 

(Amaya, 2017); se analizaron las siguientes subcategorías: conductas sociales afectadas 

por la virtualidad, importancia de las conductas sociales como el asertividad / cooperación 

y estrategias aplicadas en la presencialidad. Si bien durante la pandemia se desarrolló la 

educación virtual, esto pudo representar el desarrollo de la competencia transversal 

asociada al desenvolvimiento en entornos virtuales mediados por las TIC (MINEDU, 

2016). Sin embargo, surge la necesidad de desarrollar competencias y capacidades en la 

dimensión socioafectiva de la personalidad, tal como se menciona en el Proyecto 

Educativo Nacional (PEN) el cual considera que es esencial prestar especial atención al 

bienestar socioemocional de cada individuo y a las áreas de desarrollo personal, donde 

los valores y principios de cada individuo permiten afrontar las situaciones con equilibrio 

y adquirir el autoconocimiento necesario para regular las relaciones con los semejantes. 

(Consejo Nacional de Educación del Perú [CNE], 2020). De acuerdo a este análisis, se 

procede a estudiar la primera subcategoría: 

Conductas sociales afectadas por la virtualidad 

Las conductas sociales son aquellas que permiten al individuo relacionarse con su 

entorno (Maleki et al., 2019). Sin embargo, el cierre de escuelas y de lugares provocó en 

los niños que ellos experimenten cambios drásticos en su vida, llevándolos a que 

permanezcan todos los días de la semana dentro de su hogar (Atabey, 2021). De esta 
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manera, las docentes entrevistadas expresaron algunos motivos los cuales consideran que 

las conductas sociales se vieron afectadas por la virtualidad; cuando se les formuló la 

siguiente interrogante: “Explique, ¿De qué manera considera usted que las conductas 

sociales de sus estudiantes se han visto afectadas por la virtualidad? ¿Por qué piensa 

así?” Por ello, ante esta interrogante, surgieron las siguientes categorías emergentes: 

A. No podían socializar 

Desde luego que el aislamiento social demandó que la educación se desarrolle de 

forma virtual, la cual se desarrolló empleando computadoras o celulares. Sin embargo, 

esto no limitó la socialización al interior de la familia (Atabey, 2021), pero sí limitó la 

interacción con personas al exterior de la familia. Esto observa en los siguientes 

testimonios: 

D1: En la virtualidad se han visto muchos problemas en las conductas de los chicos, 
ya que no se socializaban mucho. Yo los he tenido de 3 y 4 años en la virtualidad y 
no se podían socializar porque estábamos en una computadora, o en un celular o 
mandando por WhatsApp, no. Entonces siempre ha habido un choque en ellos, recién 
ahora en 5 años donde han podido ellos estar ya mejor, socializándose, jugar, 
compartir. 

D2: Existe una gran diferencia entre la virtualidad que hubo dos años con la 
presencialidad que regresaron este año, porque […] por ejemplo se han vuelto bien 
cohibidos, bien tímidos, su pronunciación, su lenguaje ha sido bien poca, y hay otros 
niños que por ejemplo no han desarrollado los acuerdos, conductas adecuadas. 

Además, la educación virtual no solo afectó que los estudiantes preescolares no se 

socialicen con otros niños (o con personas ajenas a su familia); sino también, se observó 

otra consecuencia que planteó la segunda entrevistada, son las limitaciones en el 

desarrollo del lenguaje; lo cual se observa a continuación: 

 

B. Evidenciaron un lenguaje limitado 

El desarrollo del lenguaje es esencial para que los niños puedan desarrollarse e 

interactuar con otros. Pero al mismo tiempo, el lenguaje es un producto social que 

depende de la interacción con otras personas; y así, influyen en el desarrollo del 

pensamiento y de la psique (Vygotsky, 1978). Por ello, es importante reflexionar en la 

importancia de la interacción social para desarrollar el lenguaje y el pensamiento. Lo que 

a continuación se observa en la respuesta de la segunda docente: 
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D2: Existe una gran diferencia […] su pronunciación, su lenguaje ha sido bien poca, 
y hay otros niños que por ejemplo no han desarrollado los acuerdos, conductas 
adecuadas. 

En los análisis de las fuentes, se observó que el lenguaje es un medio de expresión 

porque les permite utilizar la voz para comunicarse en las interacciones grupales (Ersan, 

2020). Generando también, dificultades vocales al pronunciar y posible pobreza de 

vocabulario. Además del lenguaje, se afectó su interacción con sus pares; lo cual se 

analiza a continuación: 

 

C. Sus conductas sociales se afectaron al no interactuar 

En esta categoría emergente se analiza que las conductas sociales se debilitaron por 

la poca interacción con sus pares. Desde luego, sabiendo que, por el distanciamiento los 

niños experimentaron soledad y ansiedad (Tecirli et al., 2020). Lo cual, es consecuencia 

de no aprender ciertas habilidades de otros niños; quienes, al ser de edades similares, 

podrían mediar el aprendizaje de comportamientos sociales. Lo que la tercera entrevistada 

expresó a continuación: 

D3: Las conductas sociales en nuestros niños por motivos de la situación de la 
virtualidad, de la pandemia, si fueron afectadas muy fuertemente. Ya que nuestros 
niños no han podido relacionarse entre sus pares, que es lo más importante para que 
ellos puedan aprender. 

Se puede apreciar que, desde la óptica de las maestras, la virtualidad ha perjudicado 

a los preescolares. Debido a que la conducta social se relaciona con la interacción con los 

demás (Amaya, 2017); y toma en cuenta el contexto (Martínez, 2017). Además, los niños 

y niñas son seres que buscan divertirse mediante la interacción con sus compañeros 

(Andrade, 2020). Luego de este análisis de las consecuencias observadas en la virtualidad 

se quiso ser más específico en relación al comportamiento social de los estudiantes con 

la siguiente interrogante: “Podría contarme usted ¿qué conductas sociales distintas ha 

observado en sus estudiantes al retornar a la presencialidad?” Ante lo cual, las 

entrevistadas expresaron algunas ideas que se observan en las siguientes categorías 

emergentes: 

A. Trabajo solitario  

En algunos estudios, se identificaron que algunos niños sujetos a líneas autoritarias 

educativas muestran tendencia a aislarse de su grupo (Gallego et al., 2019). Y debido al 



23 

 

 

Covid-19 toda actividad social se restringió, por la cual, la mayoría de los niños se vieron 

limitados y sintiéndose solos (Tecirli et al., 2020). Lo cual provocó que al retornar a las 

aulas los niños opten por trabajar solos, tal como lo menciona la segunda docente en su 

respuesta: 

D2: Por ejemplo […] hay niños que […] mas no es de tanto trabajar en equipo, 
también que se ha visto un trabajo solitario […]. 

De tal manera, la pandemia tuvo un efecto negativo en los preescolares, provocando 

que se aíslen de los demás (Duran, 2021). También, se observaron otras actitudes como 

lo que plantean la primera y segunda entrevistada; lo cual se observa a continuación la 

siguiente categoría emergente: 

B. No compartían los materiales 

Si bien los niños en etapa preescolar inician sus relaciones sociales, durante este 

proceso se pueden percibir problemas entre compañeros como el de no compartir juguetes 

(Saltali et al., 2018). Desde luego que el aislamiento social provocó en los niños que 

vieran como de su propiedad todo objeto a su alcance, al estar tanto tiempo en sus casas 

y siendo ellos mismos quienes dispongan de sus juguetes. Esto se observa en los 

siguientes testimonios: 

D1: Se ha visto bastante conducta sobre el pelear, no compartir, esto es mío y no te lo 
voy a dar, que más se ha visto ahora con esto de la presencialidad… el estar ausente, 
solo a un costado, jugar solo […]. 

D2: Por ejemplo, después de jugar con los juguetes no guardaban los juguetes, o con 
sus compañeros no eran de prestarse los juegos cuando jugaban, ese tipo de cosas se 
ha visto bastante […].  

Con respecto a los testimonios de las docentes, las conductas individualistas, 

limitan el desarrollo social (Arslan et al., 2021); particularmente, de los educandos. Por 

ello, las situaciones de conflictos en la escuela deben ser abordadas para que se practique 

la empatía al explicar al niño como se sentiría si estuviera en la situación del otro 

compañero (Kamei y Harriott, 2021). Es relevante reflexionar sobre la importancia de que 

los niños sean sociables, habladores y audaces; sin embargo, al retornar a las aulas se ha 

visto todo lo contrario. Como lo que se observa a continuación: 
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C. Chicos callados, tímidos, no sociables 

Se evidenciaron diversas desventajas durante la modalidad virtual, como la 

pasividad, timidez, ausencia de interacción entre estudiantes- docentes, y una escaza 

comunicación fluida (Díaz, 2021). Lo cual repercutió al retornar a las aulas, tal como se 

evidencia en las respuestas de la primera y segunda docente: 

D1: Se ha visto bastante […] el estar ausente, solo a un costado, jugar solo. A lo menos 
en marzo-abril [del 2022], se ha visto bastantes chicos callados, tímidos, temerosos, 
no sociables. 

D2: Por ejemplo […] un niño, no salía, cuando hicimos acá la primera fiesta me 
acuerdo, el día de la educación inicial, su mamá me contó que ha sido por ejemplo su 
primera fiesta que ha asistido, ha sido tanto así el encierro de la presencialidad, que el 
niño no interactuaba con otros niños, a pesar que tenía su primito, no era de 
interactuar, se metía en su cuarto, no salía de su casa. 

En relación a ello, la función del docente es lograr propiciar situaciones favorables 

en las que el niño tenga la facilidad de relacionarse con su entorno (Gómez et al., 2019) 

e incremente las relaciones interpersonales al socializar (Özbey, y Köycegiz, 2019). Sin 

embargo, fue tanto el impacto del Covid-19 en los preescolares, que muchos de los 

educandos no respetaron reglas, como se visualiza a continuación en la siguiente 

categoría emergente:  

D. No respetaban las reglas 

Las normas del aula son reglas específicas que favorecen al comportamiento 

apropiado por parte de los estudiantes dentro del salón de clases (Gençer, 2019). Sin 

embargo, el haber vuelto a clases presenciales ha reflejado diversas actitudes de los 

preescolares que son propias del confinamiento. Cabe resaltar que, los entornos de 

socialización son pieza clave en el comportamiento de los niños, ya que si estos son 

limitados llegan a generar conductas negativas a causa de una socialización inexistente 

(Kaya, 2020). Por ello, la segunda docente expresó lo siguiente: 

D2: […] después de jugar con los juguetes no guardaban los juguetes […] o cuando 
se les pone reglas, tampoco algunos no han podido respetar las reglas […]. 

En tal sentido, las conductas desafiantes son las que se originan por la falta de 

normas o algún inconveniente dentro del contexto escolar (Aksoy, 2020). Es así que, al 

haber retornado a los espacios educativos presenciales, es fundamental que se recalque el 
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cumplimiento de las normas y reglas del aula; ya que se debe priorizar el desarrollo social 

para una sana convivencia (MINEDU, 2016), demostrando que las conductas sociales son 

importantes; como a continuación se analiza en la siguiente subcategoría. 

Importancia de las conductas sociales como la asertividad y cooperación 

Las conductas sociales son fundamentales para el niño ya que permite su 

interacción (Dere et al., 2021), tal como la cooperación y el asertividad que son esenciales 

para el desarrollo social de los niños (Şenol y Metin, 2021). Por ello, las docentes 

entrevistadas mencionan desde el punto de vista personal aquellas razones que consideran 

importantes en relación a la asertividad y cooperación cuando se les formuló la siguiente 

interrogante: “Desde su experiencia docente, ¿Considera usted que es importante que 

sus estudiantes desarrollen conductas sociales tales como el asertividad y la 

cooperación? ¿Por qué?” Es así que, ante esta interrogante, surgió la siguiente categoría 

emergente: 

A. Promover la solidaridad y la ayuda mutua 

Para desarrollar habilidades sociales es necesario propiciar situaciones de 

cooperación, ayuda mutua, dejando de lado aquellos rasgos de individualismo (Hidalgo, 

2020). Por lo cual, las tres docentes entrevistadas resaltan la asertividad y cooperación, 

como se observa en sus respuestas: 

D1: […] es muy importante, el asertividad sobre todo que el niño sea asertivo […] 
solidarios. Ellos mismos se ven en estos casos, en la cooperación, en la ayuda, en 
ayudar al amiguito que no puede, colaborar con el otro que no puede abrir de repente 
su lonchera. 

D2: Es muy importante para ellos el trabajo en equipo, que uno se ayude, entre ellos 
mismos ayudarse, a ver el trabajo, no tanto el trabajo solo […] porque si no trabajan 
en equipo, no socializan con otros niños, en cualquier lugar van a tener problemas. 

D3: Sí, es importante que los niños desarrollen el asertividad […] ponerse en el lugar 
del otro, ser un niño asertivo. Y la cooperación para que bueno aprendan a trabajar en 
equipo […] y ellos mismos puedan apoyarse siempre. 

Las docentes coincidieron en resaltar la importancia de propiciar momentos de 

trabajo en equipo, ya que la cooperación es parte del desarrollo personal (Polat et al., 

2022) y de la asertividad (Gunel y Hacicaferoglu, 2022). De este modo, las docentes 

confirmaron que al ser testigos de conductas inapropiadas por parte de algunos 
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estudiantes tuvieron que emplear diversas estrategias en la presencialidad, como se señala 

en la siguiente subcategoría. 

Estrategias aplicadas para promover conductas sociales  

Las estrategias empleadas por los docentes para propiciar la interacción entre 

pares son valiosas (Dereli, 2020). Ante ello, las docentes entrevistadas expresaron algunas 

estrategias que utilizaron para desarrollar conductas sociales en sus estudiantes; cuando 

se les formuló la siguiente interrogante: “Ante las dificultades de socialización de los 

estudiantes a causa de la pandemia ¿Qué experiencias nos podría compartir de alguna 

estrategia que aplicó para desarrollar sus conductas sociales? ¿Por qué?” Por ello, ante 

esta interrogante, surgieron las siguientes categorías emergentes: 

A. Trabajos en equipos por mesa 

El trabajo en equipo permite fortalecer el bienestar grupal (Paricahua et al., 2018). 

Pero a causa del limitado acceso que hubo de interacciones entre pares por la pandemia, 

las cuales provocaron angustia en los pequeños al retornar a clases presenciales (Wijaya 

et al., 2022). Así, las docentes se vieron en la necesidad de emplear estrategias, cada una 

con su propia particularidad como se observa en las respuestas de la primera y segunda 

entrevistada. 

D1: Un caso por ejemplo [una alumna], ella es una niña muy tímida, ella desde que 
entró es una niña calladita.  Acá en el colegio busqué yo a los niñitos que puedan estar 
más aliados a ella, por ejemplo, [otra alumna], es un poquito más habladora, 
juguetona, eso para que le contagie. Y también puse niños no tan movidos, más 
tranquilos. [Ahora] te das cuenta que ya participa […], ya está socializando mejor, ya 
está trabajando mejor […] 

D2: Con las mesas ahora estoy trabajando en equipo, los balanceo por ejemplo ahí un 
niño que es más inquieto, que no quiere prestar le pongo uno por mesa, y hay otros 
niños que son más cooperativos y tratan de enseñarles […]. Hasta ahora estoy 
trabajando todavía el trabajo en equipo entre ellos.  

Asimismo, coincide con lo que se encuentra en el Marco del Buen Desempeño 

Docente, específicamente en el desempeño 14, donde se resalta la importancia de generar 

relaciones sociales que engloben la acción de cooperar, respetar y contribuir con otros 

compañeros al trabajar en equipos, acción que debe realizar el docente a cargo (MINEDU, 

2014). En relación a lo mencionado por las docentes se evidencia que las estrategias más 

utilizadas es el trabajo en equipo, mediante el cual, los niños son capaces de desarrollar 
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comportamientos sociales (Tosuntaş, 2020). Por lo que es importante considerar que el 

docente es guía y responsable de generar momentos de socialización en los cuales, el 

preescolar pueda trabajar en equipo y desarrollar así la cooperación (Polat et al., 2022). 

Además, en la siguiente categoría emergente, las docentes mencionan que emplearon 

otras estrategias como las: 

B. Dinámicas 

Las dinámicas de integración suelen indicar roles que permiten consolidar la 

conducta social (Rios et al., 2022). Acompañadas de dinámicas musicales colectivas las 

cuales favorecen las relaciones sociales de los niños (Öztürk y Can, 2020). Como se 

observa en la respuesta de la tercera docente:  

D3: […] Para lograr que mis niños desarrollen conductas sociales, he tratado de 
trabajar más dinámicas […] para que ellos puedan relacionarse más […]. 

Respecto a lo expuesto por la docente, las dinámicas en aula son claves ya que 

permiten la integración grupal de todo el alumnado (Gilchrist y Alexanian, 2021), 

permitiendo que los preescolares logren alcanzar un óptimo desarrollo de conductas 

sociales. Pero, a modo de complemento en el análisis realizado, a continuación, se expone 

la segunda categoría de estudio. 
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 Gráfico 1.Categoría y subcategorías sobre la experiencia docente en el desarrollo 

de las conductas sociales  

EXPERIENCIA DOCENTE EN EL DESARROLLO DE LAS CONDUCTAS 

AFECTIVAS 

La presente categoría pretendió describir desde la propia experiencia de las 

maestras como es que ellas han percibido el desarrollo de las conductas afectivas de sus 

estudiantes al retornar a la presencialidad luego de haber estado enseñando de manera 

remota por dos años consecutivos, en los cuales, los niños y las niñas no han tenido 

contacto directo entre compañeros. Además de ello, conocer el testimonio de las 

entrevistadas en base a los cambios que han observado, qué estrategias emplearon para 

desarrollar conductas afectivas y cómo las evaluaron. Cabe resaltar que un buen 

desarrollo de la conducta afectiva será una base para que los preescolares logren alcanzar 

el éxito en la escuela (Im et al., 2019); por lo cual, se analizaron las siguientes 

subcategorías: conductas afectivas afectadas por la virtualidad, estrategias aplicadas en la 

presencialidad y la evaluación del progreso en las conductas afectivas. Si bien los 

estudiantes se han visto involucrados y afectados emocionalmente a raíz de la pandemia 

(Grupo Banco Mundial, 2020), ellos aprenden en el aula a compartir momentos con un 

grupo, expresando sus emociones libremente (Calp, 2020). De acuerdo a este análisis, se 

procede a estudiar la primera subcategoría: 



29 

 

 

Conductas afectivas afectadas por la virtualidad 

Las conductas afectivas engloban un grupo de emociones (Tortello y Becerra, 

2017), positivas (amor, alegría, etc.) y negativas (tensión, miedo, ira, tristeza y ansiedad) 

(Muchiut et al., 2020). A raíz del confinamiento los niños no pudieron expresarse 

emocionalmente como deberían (Tecirli et al., 2020). Respecto a ello, las maestras 

manifestaron algunas razones en relación a las conductas afectivas de sus estudiantes que 

se vieron vulneradas por la virtualidad; cuando se les formuló la siguiente interrogante: 

“¿De qué manera considera usted que las conductas afectivas de sus estudiantes se han 

visto afectadas por la virtualidad? ¿Por qué piensa así?” Por ello, ante esta interrogante, 

surgieron las siguientes categorías emergentes: 

A. Sensación de miedo 

El miedo es una de las emociones negativas en la vida de toda persona (Muchiut 

et al., 2020). Sin embargo, los preescolares durante la pandemia de Covid-19 estuvieron 

más expuestos a poseer sentimientos y emociones negativas, como miedo y depresión 

(Dang y Zhang, 2022). Lo cual, limitó en muchos aspectos a la expresión afectiva de los 

estudiantes, ello a continuación se observa en las respuestas de la primera y la segunda 

docente:  

D1: La virtualidad si ha hecho como que un alto en el desarrollo de las conductas 
afectivas […] porque el niño no se expresaba tanto […] de repente te querían decir 
[algo] y tenían miedo […] se quedaban callados, tristes […]. 

D2: [Hay un caso de un niño que ha] sido muy extremo […] me acuerdo el primer año 
en virtualidad, me decía la señora que no salía del cuarto, que el niño tenía miedo, 
decía “mi casita, mi casita” y de ahí poco a poco salió de la casa. Le dije poco a poco 
tiene que ser así, porque próximo año le decía va ser presencialidad, para que salga de 
la casa y venga al colegio todos los días va sufrir, en las vacaciones trate de 
incentivarlo de sacarle al parque […]. Ese fue el caso más extremo que he tenido. 

Cabe mencionar, que las entrevistadas certifican que se resaltó el miedo (Flores et 

al., 2021), ya que influyó el tipo de entorno (Buheji et al., 2020). Además, la pandemia y 

la educación a distancia contribuyeron al miedo, a la ausencia de afectividad expresiva 

(Lajunen et al., 2023). Es decir, las conductas afectivas fueron impactadas, porque hubo 

carencia de vínculos afectivos, como se analiza a continuación: 
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B. Ausencia de vínculos afectivos 

Los vínculos afectivos fortalecen las emociones en los preescolares y surgen a partir 

de experiencias positivas y vivenciales al interactuar con los demás (Armus et al., 2021). 

Sin embargo, se evidenciaron desventajas debido a la ausencia de interacción entre 

alumnos - docentes (Díaz, 2021), como la ausencia de demostraciones afectivas, tal como 

lo menciona la tercera docente:  

D3: […] [Las] conductas afectivas han sido enormemente influenciadas en nuestros 
niños, porque no hemos podido de repente darles un abrazo, trabajar con ellos, o 
tratarlos de alentar para que salgan adelante, […] la autoestima la elevamos cuando 
de repente le damos un abrazo, un aplauso, que ellos continúen, entonces […] estos 
dos años prácticamente han sido muy afectados las emociones de los niños. 

Se puede apreciar que, desde la óptica de las maestras, la virtualidad generó 

cambios repentinos en los preescolares (Dalton et al., 2020), debido a que ellos aprenden 

en el aula al interactuar y expresar sus emociones con libertad (Calp, 2020). La pandemia 

provocó estrés, angustia y depresión al existir poca socialización (Jiao et al., 2020), 

situación que se dio por la modalidad virtual al no darse ningún abrazo físico. Por lo cual, 

es necesario que el niño pueda convivir relacionándose con su entorno para demostrar sus 

emociones y crear nuevos vínculos (Amaya, 2017), favorables para su desarrollo integral. 

Luego de este análisis, se quiso ser más específico en relación a las conductas afectivas 

de los estudiantes con la siguiente interrogante: “Podría contarme usted ¿qué conductas 

afectivas distintas ha observado en sus estudiantes al retornar a la presencialidad?”. 

Ante esta interrogante, surgió la siguiente categoría emergente: 

A. Dificultad para demostrar afectividad 

La demostración afectiva es importante en la existencia de toda persona (Jaramillo, 

2020). Por tanto, los cambios de rutina a causa de la pandemia implicaron limitaciones 

de socialización, dificultando la posibilidad de demostrar afecto físico (Etchebehere et 

al., 2021). Lo que a continuación, se observa en la respuesta de la tercera docente en 

relación a lo descrito: 

D3: Difícil de ellos para de repente darse un abrazo, no ha sido muy fácil, sobre todo 
que teníamos otras formas de demostrar nuestras emociones, todavía hemos estado 
limitados en ser más expresivos, más espontáneos. He visto en ellos que siempre han 
estado un poco con temor de demostrar sus afectos a sus compañeros. 
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Dicho testimonio, certifica que al poseer los niños un nivel emocional bajo 

presentaron relaciones limitadas con sus compañeros (Im et al., 2019). Respecto a ello, 

Alvarez (2020) quien hizo un estudio a inicios de la pandemia sobre el desarrollo socio-

afectivo de los preescolares, evidenció que los estudiantes ya presentaban miedo al 

confinamiento, resaltando que era importante no perder las muestras de amor. Por lo cual, 

las maestras expresaron que emplearon algunas estrategias en las aulas para ayudar a sus 

estudiantes a desarrollar conductas afectivas idóneas, como se describe en el siguiente 

apartado. 

Estrategias aplicadas para promover conductas afectivas  

Este tipo de estrategias tuvo por finalidad suprimir las dificultades evidenciadas y 

mejorarlas para que se vean reflejadas en el comportamiento de los niños (Martín y 

Velásquez, 2021). Siendo los docentes quienes fomenten situaciones apropiadas para que 

los niños expresen sus emociones (Veraksa et al., 2021). Respecto a ello, las docentes 

comparten algunas estrategias que pusieron en práctica según su criterio personal para 

desarrollar conductas afectivas en sus estudiantes; cuando se les formuló la siguiente 

interrogante: “Ante las dificultades de relaciones entre pares de los estudiantes a causa 

de la pandemia ¿Qué experiencias nos podría compartir de alguna estrategia que aplicó 

para desarrollar sus conductas afectivas? ¿Por qué? Por ello, ante esta interrogante, 

surgieron las siguientes categorías emergentes: 

A. Dando responsabilidades 

La asignación de responsabilidades y los trabajos en equipo facilitan el desarrollo 

social emocional (Rios et al., 2022). Ello se debe tomar en cuenta, ya que la pandemia 

tuvo un impacto en el estado emocional (Cohen et al., 2022) Por ello, es importante 

reflexionar en la diversidad de estrategias que se pueden utilizar para desarrollar 

conductas afectivas. Lo que a continuación se observa en la respuesta de la primera 

docente: 

D1: […] el darle responsabilidades también a ellos, para que ellos sepan que tienen 
que valorar, ver sus afectos, decirlos, no quedarse callados, siempre comentar hablar, 
eso es lo que [realizo] acá en el aula. 
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De tal manera, una estrategia eficaz es aumentar la participación activa de los niños 

empleando diversas técnicas que estén enfocadas en el aprendizaje individual y grupal 

(Yazici, 2017). Por lo cual, se debe buscar actividades que sean del propio interés del 

niño, como se menciona a continuación: 

B. Interés propio del niño(a) 

Los preescolares adquieren y logran expresar sus emociones cuando realizan 

actividades de su propio interés, exponiendo sus ideas frente a los demás sin ninguna 

limitación (Calp, 2020). Es por ello que, la segunda docente menciona un caso resaltante 

en el cual aplicó una estrategia innovadora, como la que se describe a continuación: 

D2: [Respecto al niño que ingresaba llorando], tenía que llevarlo cargando muchas 
veces. Entonces le decía cuál era su interés en casa, a que jugaba o en que pasaba más 
su tiempo, entonces me decía que los dinosaurios. Yo traje videos de dinosaurios, de 
músicas, canciones de dinosaurios, películas de dinosaurios. Después, cada vez que 
entraba yo le decía “si tu no entras no vas a poder ver a los dinosaurios”. Así poco a 
poco, empezó a entrar y sin llorar y ahora poco a poco se está adaptando, ya con las 
actividades nuevas, pero más fue con su interés de él mismo. 

Respecto a ello, los docentes son quienes deben propiciar momentos significantes 

para que los niños adquieran comportamientos adecuados y puedan expresar sus 

emociones (Veraksa et al., 2021). Además de utilizar juegos con los que se logre fomentar 

conductas afectivas, como lo que se menciona a continuación: 

C. Juegos musicales (canciones) 

Los juegos musicales enriquecen la socialización y capacidades comunicativas de 

los niños (Öztürk y Can, 2020) mediante los cuales, expresan sus emociones. En efecto, 

la música permite al niño relacionarse con su entorno y propicia un manejo de emociones 

generando una diversidad de efectos positivos (Troya-González et al., 2023). Lo que a 

continuación, se observa en la respuesta de la tercera docente: 

D3: En la presencialidad, dinámicas de grupos ya físicamente, entre equipos y 
equipos, trabajar rondas, canciones, más que todo hacer dinámicas donde los niños 
expresen lo que ellos sienten. 

Es decir, el juego musical permite trabajar la expresividad, mediante el cual, los 

niños colectivamente expresan sus emociones (Gorbunova y Kiseleva, 2020). Cabe 

mencionar también que una de las maestras buscó el interés del propio niño para 
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contrarrestar la emoción negativa que siempre presentaba en aula. Asimismo, la maestra 

observó que el niño respondía favorablemente al aplicar esta estrategia. Por ello, en el 

siguiente apartado se compartirá como es que las docentes evidenciaron los cambios en 

sus estudiantes. 

La evaluación del progreso en las conductas afectivas 

La evaluación dependerá del docente y también como la aborda (Aksoy, 2020). 

Sabiendo que para darse un óptimo desarrollo es necesario crear espacios educativos que 

contribuyan en ello (Lohmander y Samuelsson, 2020). Luego del análisis de las 

estrategias empleadas por las docentes, se quiso conocer cómo es que evidenciaron el 

progreso de las conductas afectivas de los estudiantes con la siguiente interrogante: 

“¿Usted evaluó algún progreso en las conductas afectivas? ¿Cómo lo hizo?”. En relación 

a ello, surgió la siguiente categoría emergente: 

A. Mediante la observación 

La observación es una forma de evaluar algún progreso estudiantil, ya que es parte 

de la práctica educativa de todo docente (Verástegui, 2022). En relación a ello, la segunda 

y tercera docente mencionaron lo siguiente: 

D2: [Observé] el cambio que hubo [en el niño], cómo te digo al comienzo que no quería 
entrar, por ejemplo, ahora ya entra y no es necesario que yo ponga los videos, […] ya 
no se corre, no llora, no se va corriendo, ahora se queda. Pero en esa parte sí se ha visto 
bastantes cambios en el, poco a poco. 

D3: […] Hemos tenido por ejemplo cuando trabajamos en equipo, saber de los niños 
como se van sintiendo, [observar cada muestra de afecto y] que nos expresen cada uno 
las formas como quieren trabajar. Siempre utilizo las caritas felices y todo ello para que 
puedan identificarse y saber cómo van avanzando. 

Dichos testimonios afirman que las maestras mediante la observación directa 

(Aksoy, 2019) se percataron de algunos cambios favorables en sus niños. Puesto que 

utilizaron los escenarios de problemas para propiciar que el niño practique la empatía 

(Kamei y Harriott, 2021), lo cual significa su capacidad de entender (Aksoy y Gresham, 

2020). Una de las participantes compartió que evalúa mediante las caritas felices, de 

forma que los niños puedan identificarse. Respecto a este análisis, en cuanto al primer 

objetivo específico, se describió desde la experiencia docente el desarrollo de las 

conductas sociales de preescolares al retornar a clases presenciales, llegando al siguiente 
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resultado: que los preescolares al no haber tenido momentos de socialización a causa del 

confinamiento, han presentado en el retorno a clases conductas de timidez, agresividad y 

ausencia de autocontrol. El estudio concuerda con la investigación de Rojo y Torres 

(2021), quienes concluyeron que los niños no han podido interactuar apropiadamente 

debido a la educación virtual. En relación a ello, se puede considerar que la teoría del 

Aprendizaje Sociocultural de Vygotsky (1978), indica que todo individuo debe 

desenvolverse e interactuar con su entorno; así, la socialización tiene un papel primordial 

al ser el camino para alcanzar un óptimo proceso desarrollo personal. Lo cual, durante la 

pandemia se logró de modo parcial. Porque, como lo menciona Banna et al. (2020) la 

pandemia del Covid-19 impactó negativamente en la educación. 

En cuanto al segundo objetivo específico, se describió desde la experiencia 

docente el desarrollo de las conductas afectivas de preescolares al retornar a clases 

presenciales, en el que se observó en los estudiantes preescolares conductas afectivas 

como miedo, ira y tristeza; las cuales se reflejaron al iniciar las clases presenciales del 

2022. Cabe mencionar que, si bien la escuela es el lugar que brinda soporte emocional a 

los estudiantes porque al interactuar directamente se generan situaciones de alegría y 

emoción, las emociones de los niños se vieron vulnerados al tener que vivir una 

experiencia distinta. Lo cual concuerda con la teoría de la inteligencia emocional de 

Goleman (1999) que resalta dos procesos: la llegada de estímulos del entorno y lo que 

produce en el individuo, luego el proceso de la racionalización de dichas situaciones que 

generan emociones. Asimismo, la teoría de Wallon (1963) sostiene que las emociones y 

el lenguaje se construyen y crecen mediante la interacción social, existiendo una relación 

entre lo afectivo y social frente al entorno. Relacionado con el tema de investigación, es 

importante mencionar que, si bien los autores precisan que las emociones de los niños se 

generan al interactuar con otros. Luego, en una investigación realizada por Avalos (2019) 

obtuvo como resultado que dichas emociones pueden sobresalir al tener confianza, afecto 

y un grado de socialización correcta, contribuyendo en la formación y desarrollo del niño. 
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Gráfico 2. Categoría y subcategorías sobre la experiencia docente en el desarrollo 

de las conductas afectivas  

CONCLUSIONES 

Después de haber analizado los diferentes resultados obtenidos, se concluye que 

las docentes a través de sus experiencias durante los dos años de modalidad remota, 

consideran que el desarrollo socio afectivo de los niños si se vio afectado por la 

virtualidad y se vio reflejado en las conductas sociales y afectivas que sus estudiantes 

mostraron a inicios de la presencialidad, debido a que no mantenían contacto físico para 

poder interactuar. 

En relación al desarrollo de las conductas sociales, se concluye que los niños 

durante la virtualidad no han tenido la oportunidad de poder trabajar directamente, lo cual 

no les ha permitido socializar como se debe. Dicha situación generó en ellos conductas 

inadecuadas, ya que al retornar a las aulas las maestras observaron que algunos niños 

tienen algunas deficiencias para poder socializar con sus pares. Las docentes entrevistadas 

desde su experiencia manifestaron que consideran importante la socialización como parte 

del desarrollo adecuado del niño. 

Respecto al desarrollo de las conductas afectivas, se concluye que los estudiantes 

al haber experimentado una educación virtual, provocó en ellos diversas emociones como 

el miedo al retornar a la presencialidad, la limitación al darse un abrazo. Lo cual, desde 

la experiencia de las docentes, compartieron algunas estrategias a las cuales recurrieron 

para poder propiciar un buen desenvolvimiento de las conductas afectivas. 
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Luego de analizar los diferentes resultados y haber llegado a una conclusión en 

base a los objetivos planteados, se procede a realizar algunas recomendaciones que sirvan 

para consolidar lo obtenido, las cuales pueden ser resumidas en los siguientes puntos: En 

base a los testimonios de las maestras desde su experiencia, se puede precisar que el 

desarrollo socio afectivo de los preescolares se vio afectado por la educación virtual 

durante dos años. Por lo cual, se recomienda que toda Institución Educativa deba elaborar 

un plan de contingencia, donde la prioridad sea el estudiante de preescolar, para que no 

se vea afectado por los sucesos inesperados que puedan ocurrir posteriormente. 

Además, las maestras demostraron compromiso con su labor al ejecutar algunas 

estrategias que apuntaban a contrarrestar las conductas sociales no positivas que sus 

estudiantes reflejaban en aula al interactuar con sus compañeros. Por ello, se sugiere que 

se propongan programas de actualización a las docentes sobre el manejo de conductas 

agresivas para que logren adquirir nuevos conocimientos que sean útiles al momento de 

abordar casos dentro del aula, empleando nuevas estrategias innovadoras. 

En cuanto a las conductas afectivas que presentan algunos preescolares al retornar 

a la presencialidad, se recomienda que las docentes realicen talleres de educación 

emocional y promuevan la expresión libre al diseñar actividades como abrazo terapia, con 

la finalidad que los preescolares encuentren diferentes formas de poder expresarse. 

Finalmente, es importante recalcar que con esta investigación se espera aportar 

información necesaria para que puedan surgir otras investigaciones en relación al tema. 

Además, se recomienda que para futuros trabajos de investigación se puedan desarrollar 

con el enfoque cuantitativo, utilizando otros instrumentos, que nos puedan dar un cálculo 

numérico a fin de obtener mejores resultados. 
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Apéndices 

Apéndice A: Matriz de Coherencia 

Título de la Investigación: Experiencias docentes en el desarrollo socio-afectivo de pre-escolares en la presencialidad. 

Problema: ¿Cuáles son las experiencias docentes en relación al desarrollo socio-afectivo de preescolares al retornar a clases presenciales?  

Objetivo general de la investigación: Analizar las experiencias docentes en relación al desarrollo socio-afectivo de preescolares al retornar a clases presenciales. 

Diseño metodológico: Enfoque: Cualitativo   Nivel: Descriptiva   Método: Fenomenológico 

Objetivos Específicos Categorías Sub-categorías 
Técnicas e 

Instrumentos 
Fuente 

- Describir desde la 
experiencia docente el 

desarrollo de las conductas 
sociales  de preescolares al 

retornar a clases presenciales 

Experiencia docente en el 

desarrollo de las conductas 

sociales   

• Conductas sociales afectadas por la 

virtualidad 

• Importancia de las conductas sociales como 

la asertividad y cooperación 

• Estrategias aplicadas para promover 

conductas sociales 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Fuentes electrónicas 

Maestras 

- Describir desde la 
experiencia docente  el 

desarrollo de las conductas 
afectivas de preescolares al 

retornar a clases presenciales.  

Experiencia docente en el 

desarrollo de las conductas  

afectivas 

• Conductas afectivas afectadas por la 

virtualidad 

• Estrategias aplicadas para promover 

conductas afectivas  

• La evaluación del progreso en las conductas 

afectivas. 

Guía de entrevista 

semiestructurada 

Fuentes electrónicas 

Maestras 
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Apéndice B: MATRIZ DE LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  

Objetivos de la 
Investigación 

Objetivos específicos 
Categorías o conceptos de 

investigación 
Preguntas 

 

Analizar las experiencias 
docentes en relación al 
desarrollo socio-afectivo 
de preescolares al 
retornar a clases 
presenciales 

 

 
Describir desde la experiencia 
docente el desarrollo de las 
conductas sociales de 
preescolares al retornar a 
clases presenciales 

 

 
 

 
Experiencia docente en el 

desarrollo de las conductas 
sociales   

• Explique, ¿De qué manera considera usted que las 
conductas sociales de sus estudiantes se han visto afectadas 
por la virtualidad? ¿Por qué piensa así? 

• Podría contarme usted ¿qué conductas sociales distintas ha 
observado en sus estudiantes al retornar a la presencialidad? 

• Desde su experiencia docente, ¿Considera usted que es 
importante que sus estudiantes desarrollen conductas 
sociales tales como la asertividad y la cooperación? ¿Por 
qué? 

• Ante las dificultades de socialización de los estudiantes a 
causa de la pandemia ¿Qué experiencias nos podría 
compartir de alguna estrategia que aplicó para desarrollar 
sus conductas sociales? ¿Por qué? 

 
Describir desde la experiencia 
docente el desarrollo de las 
conductas afectivas de 
preescolares al retornar a 
clases presenciales.  

 

Experiencia docente  en el 
desarrollo de las conductas 

afectivas 

• Explique, ¿De qué manera considera usted que las 
conductas afectivas de sus estudiantes se han visto afectadas 
por la virtualidad? ¿Por qué piensa así? 

• Podría contarme usted ¿qué conductas afectivas distintas ha 
observado en sus estudiantes al retornar a la presencialidad? 

• Ante las dificultades de relaciones entre pares de los 
estudiantes a causa de la pandemia ¿Qué experiencias nos 
podría compartir de alguna estrategia que aplicó para 
desarrollar sus conductas afectivas? ¿Por qué? 

• ¿Usted evaluó algún progreso en las conductas afectivas? 
¿Cómo lo hizo? 
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 Apéndice C: MATRIZ DE TRIANGULACIÓN DE DATOS 

Objetivos 
específicos 

Categorías de 
investigación 

Subcategorías  Palabras claves D 1 (Docente 1) D 2 (Docente 2) D 3 (Docente 3) Categorías emergentes 

Describir 
desde la 
experiencia 
docente el 
desarrollo de 
las conductas 
sociales  de 
preescolares 
al retornar a 
clases 
presenciales 

Experiencia 
docente en el 
desarrollo de 
las conductas 
sociales 

Conductas 
sociales 
afectadas por la 
virtualidad 

 

 

 

Consecuencias 
de la virtualidad  

 

En la virtualidad se han visto 
muchos problemas en las conductas 
de los chicos, ya que no se 
socializaban mucho. Yo los he 
tenido de 3 y 4 años en la virtualidad 
y no se podían socializar porque 
estábamos en una computadora, o en 
un celular o mandando por wsp, no. 
Entonces siempre ha habido un 
choque en ellos, recién ahora en 5 
años donde han podido ellos estar ya 
mejor, socializándose, jugar, 
compartir, no. 

Existe una gran diferencia entre la 
virtualidad que hubo dos años con la 
presencialidad que regresaron este 
año, porque ahora este año que han 
regresado los vi de diferentes 
maneras: hay niños que por ejemplo 
se han vuelto bien cohibidos, bien 
tímidos, su pronunciación, su 
lenguaje ha sido bien poca, y hay 
otros niños que por ejemplo no han 
desarrollado ehh los acuerdos, 
conductas adecuadas. 

 

Las conductas sociales en nuestros 
niños por motivos de la situación 
de la virtualidad, de la pandemia, 
si fueron afectadas muy 
fuertemente. Ya que nuestros 
niños no han podido relacionarse 
entre sus pares, que es lo más 
importante para que ellos puedan 
aprender. 

No podían socializar 

Evidenciaron un lenguaje 
limitado 

Sus conductas sociales se 
afectaron al no interactuar 

 

 

Conductas 
observadas 

 

Se ha visto bastante conducta sobre 
el pelear, no compartir, esto es mío y 
no te lo voy a dar, que más se ha 
visto ahora con esto de la 
presencialidad… el estar ausente, 
solo a un costado, jugar solo. A lo 
menos en marzo-abril, se ha visto 
bastantes chicos callados, tímidos, 
temerosos, no sociables. 

Por ejemplo, después de jugar con 
los juguetes no guardaban los 
juguetes, o con sus compañeros no 
eran de prestarse los juegos cuando 
jugaban, ese tipo de cosas se ha visto 
bastante y hay niños que han sido 
más hiperactivos, mas no es de tanto 
trabajar en equipo, también que se 
ha visto un trabajo solitario, o 
cuando se les pone reglas, tampoco 
algunos no han podido respetar las 
reglas. Un niño, no salía. cuando 
hicimos acá la primera fiesta me 
acuerdo, el día de la educación 
inicial, su mamá me contó que ha 
sido por ejemplo su primera fiesta 
que ha asistido, ha sido tanto así el 
encierro de la presencialidad, que el 
niño no interactuaba con otros niños, 
a pesar que tenía su primito, no era 
de interactuar, se metía en su cuarto, 
no salía de su casa. 

Cuando hemos regresado a la 
escuela, nosotros nos hemos dado 
cuenta que los niños han tenido 
muchas deficiencias en cuanto al 
lenguaje, a la comunicación y eso 
es uno de los puntos por el cual 
ellos no podían interactuar entre 
compañeros, ya que de repente 
estando en el grupo de niños, para 
poder compartir, para poder 
interactuar con ellos, han tenido 
que entenderse y la empatía ha 
sido uno de los indicadores que les 
ha faltado a mis niños 

Trabajo solitario 

No compartían los materiales 

Chicos callados, tímidos, no 
sociables 

No respetaban las reglas 
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Importancia de 
las conductas 
sociales como 
la asertividad y 
cooperación 

 

 

 

La asertividad y 
la cooperación 

Si es muy importante, la asertividad 
sobre todo que el niño sea asertivo. 
Y la cooperación menos mal que lo 
vemos en las normas, ya con las 
normas, cuando trabajamos con las 
normas de conductas o con normas 
que realizamos con ellos de 
compromiso, son asertivos y son 
solidarios. Ellos mismo se ven en 
estos casos, en la cooperación, en la 
ayuda, en ayudar al amiguito que no 
puede, colaborar con el otro que no 
puede abrir de repente su lonchera. 

Es muy importante para ellos el 
trabajo en equipo, que uno se ayude 
ahh entre ellos mismos ayudarse, a 
ver el trabajo, no tanto el trabajo solo 
que mío mío, a veces se adueñan de 
sus cosas y no quieren prestarse 
porque si no trabajan en equipo, no 
socializan con otros niños, en 
cualquier lugar van a tener 
problemas 

Si, es importante que los niños 
desarrollen la asertividad porque 
de esta manera ellos van a 
aprender a comprender a sus 
compañeros, comprender sus 
emociones y sobre todo a resolver 
distintos problemas que de niños 
se les presenta, ponerse en el lugar 
del otro, ser un niño asertivo. Y la 
cooperación para que bueno 
aprendan a trabajar en equipo, que 
es lo más importante trabajar en 
equipo, y ellos mismos puedan 
apoyarse siempre. 

Promover la solidaridad y la 
ayuda mutua  

Estrategias 
aplicadas para 
promover 
conductas 
sociales 

 

 

 

Estrategias que  
se aplica en aula 

Un caso por ejemplo Kahory, ella es 
una niña muy tímida, ella desde que 
entró es una niña calladita. Acá en el 
colegio busqué yo a los niñitos que 
puedan estar más aliados a ella, por 
ejemplo, Kiomy, es un poquito más 
habladora, juguetona, eso para que le 
contagie. Y también puse niños no 
tan movidos, más tranquilos para 
que vea, Pero te das cuenta que ya 
participa, ya habla. Pero ya se está 
socializando mejor, ya está 
trabajando mejor, inclusive hasta el 
trabajo 

Con las mesas ahora estoy 
trabajando trabajo en equipo, los 
balanceo por ejemplo ahí un niño 
que es más inquieto, que no quiere 
prestar le pongo uno por mesa, y hay 
otros niños que son más 
cooperativos y tratan de enseñarles 
muchas veces trabajo en equipo , se 
les divide en equipos, como hay 5 
mesas les ponía en equipo, mesa 1, 
mesa2, mesa 3, o pongo mesa 
cuadrada, mesa triangulo, en 
equipos entonces, ya por ejemplo “ 
el equipo que guardó los juguetes va 
tener un puntito” ya un puntito, “ el 
equipo que ya guardó su lonchera 
después de comer” otro puntito; o 
para la salida “ que equipos están 
sentados va salir primero” .Hasta 
ahora estoy trabajando todavía el 
trabajo en equipo entre ellos, para 
que al menos  el que es más 
responsable, o más detallista, trate 
de apoyar al que es un poquito 
distraído ,ese tipo de cosas 

Bien, para lograr que mis niños 
desarrollen conductas sociales 
positivas, he tratado de trabajar 
más dinámicas, como también 
diferentes actividades más que 
todo físicas, para que ellos puedan 
relacionarse más. Mucho de ello 
también he tenido que trabajar las 
normas del aula para que ellos 
puedan adaptarse a la nueva 
realidad y aprender a convivir.  

 

Trabajos en equipos por mesa 

Dinámicas  
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Describir 
desde la 
experiencia 
docente  el 
desarrollo de 
las conductas 
afectivas de 
preescolares 
al retornar a 
clases 
presenciales 

Experiencia 
docente en el 
desarrollo de 
las conductas 
afectivas 

Conductas 
afectivas 
afectadas por la 
virtualidad 

 

 

 

 

Consecuencias 
de la virtualidad 

La virtualidad si ha hecho como que 
un alto en el desarrollo de las 
conductas afectivas, claro, porque el 
niño no se expresaba tanto como 
ahora que se está expresando   en 
relaciona  al presencialidad. En la 
virtualidad muchos se han quedado 
con eso no, de que de repente te 
querían decir, y tenían miedo o a 
veces el mismo internet no te decía y 
querían hablarte , pobrecitos se 
quedaban callados, tristes 
exactamente. 

 A sido muy extremo por ejemplo 
ese caso, que primero no salía del 
cuarto, primero del cuarto no salía, 
me acuerdo el primer año en 
virtualidad , me decía la señora que 
no salía del cuarto , que el niño tenía 
miedo, decía “ mi casita, mi casita” 
y de ahí poco a poco salió de la casa, 
le dije poco a poco tiene que ser así 
, porque próximo año le decía va ser 
presencialidad, para que salga de la 
casa y venga al colegio todos los días 
va sufrir, en las vacaciones trate de 
incentivarlo de sacarle al parque , y 
en esa parte si la mamá ha tenido que 
meterlo por ejemplo a un centro de 
estimulaciones en vacaciones 
porque el niño lloraba , lloraba “ no 
quiero, mi mamá , mi mamá” decía 
y lloraba. Ese fue el caso más 
extremo que he tenido 

Bueno, estas conductas afectivas 
han sido enormemente 
influenciadas en nuestros niños, 
porque no hemos podidos de 
repente darles un abrazo, trabajar 
con ellos, o tratarlos de alentar 
para que salgan adelante. Y sobre 
todo usted sabe que en inicial los 
niños tienen que elevar su 
autoestima, y la autoestima la 
elevamos cuando de repente le 
damos un abrazo, un aplauso, que 
ellos continúen, entonces, si ehh 
en estos dos años prácticamente 
han sido muy afectados las 
emociones de los niños. 

Sensación de miedo 

Ausencia de vínculos 
afectivos 

 

 

 

 

 

Conductas 
observadas 

 

En el caso por ejemplo de Andreita, 
el año pasado fue en la virtualidad, 
ella era la que se expresaba más, 
mira ella la que era la más calladita, 
y acá es al revés de los demás pues 
no. Fue distinto, porque acá fue 
como que calladita, con miedo. 
Cuando hemos estado en lo que es la 
virtualidad, no te expresaban mucho 
los niños “miss te quiero” “quiero a 
mi amiguita” o “te amo miss” , no se 
expresaban mucho porque nos 
veíamos en pantalla nada más. Ya 
cuando hemos venido a la 
presencialidad, recién ellos mismos 
tú mismo te has dado cuenta que 
ellos mismos vienen y te abrazan “ te 
quiero mucho” “miss te extraño”, 

Pero uno de ellos es el miedo, el 
miedo bastante del despego, tanto 
también de la mamá, no solo del 
niño, sino de la mamá. Yo pienso 
que ahí le trasmite muchas veces la 
mamá al niño de lo que siente, y otro 
es eso, ese fue el caso más resaltante 
de todo el grupo. 

Difícil de ellos para de repente 
darse un abrazo, no ha sido muy 
fácil, sobre todo que teníamos 
otras formas de demostrar nuestras 
emociones, todavía hemos estado 
limitados en ser más expresivos, 
más espontáneos. He visto en ellos 
que siempre han estado un poco 
con temor de demostrar sus 
afectos a sus compañeros. 

Dificultad para demostrar 
afectividad  
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Estrategias 
aplicadas para 
promover 
conductas 
afectivas 

 

 

 

Estrategias 
aplicadas 

El compartir también pues no, el 
darle responsabilidades también a 
ellos, para que ellos eran que tienen 
que valorar, ver sus afectos, decirlos, 
no quedarse callados, siempre 
comentar hablar, eso es lo que más 
hacemos acá en el aula. 

Como te decía el ingresaba llorando, 
llorando, llorando, ya tenía que 
llevarlo cargando muchas veces. 
Entonces le decía cuál era su interés 
en casa, a que jugaba o en que 
pasaba más su tiempo, entonces me 
decía que los dinosaurios. Entonces 
yo traje videos de dinosaurios, de 
músicas, canciones de dinosaurios, 
películas de dinosaurios. Después, 
cada vez que entraba yo le decía “si 
tu no entras no vas a poder ver a los 
dinosaurios”. Así poco a poco, 
empezó a entrar y sin llorar y ahora 
poco a poco se está adaptando, ya 
con las actividades nuevas, pero más 
fue con su interés de él mismo. 

En la virtualidad, tuvimos que 
trabajar, hacer juegos con los 
padres de familia para que ellos 
también expresen sus emociones 
al lado de sus niños, ya que los 
padres cumplieron un rol 
importante, y una de ellas también 
fue los juegos virtuales para que 
expresen sus emociones. En la 
presencialidad, dinámicas de 
grupos ya físicamente, entre 
equipos y equipos, trabajar rondas, 
canciones, más que todo hacer 
dinámicas donde los niños 
expresen lo que ellos sienten. 

Dando responsabilidades 

Interés propio del niño(a) 

Juegos musicales(canciones) 

La evaluación 
del progreso en 
las conductas 
afectivas. 

 

 

 

 

Forma de 
evaluar 

El de compartir, el de 
compañerismo, el de socializarse, 
eso es lo que más estamos 
plasmando nosotros, enfocándonos 
más en eso, que se socialicen, en ver, 
hablar de las normas, como debemos 
trabajar, te gustaría que te hagan a ti 
lo mismo, ser asertivo, ser empático, 
eso. La empatía es lo que yo siempre 
les digo a los chicos “¿te gustaría que 
te golpeará tu amigo? “No miss”, 
entonces no lo hagas, si tú lo haces 
tu amigo se va sentir mal. 

Bueno el cambio que hubo, entre 
cómo te digo al comienzo que no 
quería entrar, por ejemplo, ahora ya 
entra y no es necesario que yo ponga 
los videos. Ahora el por ejemplo ve, 
pongo cuentos o dibujos, ya los ve, 
ya no se corre, no llora, no se va 
corriendo, ahora se queda. A veces 
se esconde con la auxiliar por 
ejemplo cuando está en su mesa, se 
queda ahí escondidito, pero está 
viendo, o a veces se queda y se pone 
a ver. Pero en esa parte si se ha visto 
bastantes cambios en el, poco a 
poco. 

En cuanto para lograr que los 
niños desarrollen sus emociones, 
ha sido más que todo trabajar en 
equipo, criterio como por ejemplo 
hacer que ellos expresen sus 
emociones, digan lo que piensan, 
puedan ellos oralmente explicar lo 
que sienten. Hemos tenido por 
ejemplo cuando trabajamos en 
equipo, saber de los niños como se 
van sintiendo, que nos expresen 
cada uno las formas como quieren 
trabajar. Siempre utilizo las caritas 
felices y todo ello para que puedan 
identificarse y saber cómo van 
avanzando. 

Mediante la observación 
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