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INTRODUCCIÓN. El contexto educativo se ha visto sometido a diversos cambios producto de la 
pandemia SARS-CoV-2. Dichos cambios han obligado a todos los sectores a reinventarse, provo-
cando una rápida adopción de estrategias de enseñanza-aprendizaje desarrolladas bajo diferentes 
modalidades y denominaciones. Este proceso de adaptación al teletrabajo ha provocado que los 
profesionales de la educación tengan dificultades en la regulación emocional, derivadas de las 
experiencias de aislamiento o distancia social y de la sobrecarga de trabajo que provocan las acti-
vidades laborales en modalidad online. MÉTODO. Esta investigación educativa tiene un enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental y alcance transversal. La muestra fue de tipo no probabilís-
tica e intencional, la cual estuvo compuesta por 1307 profesores divididos en 1040 mujeres 
(79.6%) y 267 hombres (20.4%). El instrumento para la recolección de datos consistió en la Es-
cala de Dificultades de Regulación Emocional en su versión adaptada al español y validada en 
población chilena. RESULTADOS. Los datos indican una fiabilidad de .942 según la prueba alfa 
de Cronbach. En la escala aplicada existe un promedio de 2.484, lo que indica existencia de des-
regulación emocional en los profesores y profesoras. Asimismo, la desregulación emocional en el 
grupo género femenino (n = 1040, M = 678.58) presenta un promedio superior al grupo género 
masculino (n = 267, M = 558.25), la cual resultó estadísticamente significativa (p = .000). DISCU-
SIÓN. Respecto al papel de los profesores y profesoras en la formación emocional de sus estu-
diantes, el profesor debe ser capaz de transmitir valores, ser un ejemplo a seguir y ser una figura 
mediadora entre los conocimientos que imparte y los que asimilan sus estudiantes. CONCLU-
SION. La presente investigación destaca que la regulación emocional posee un rol relevante en el 
desarrollo infantil, donde los profesores y profesoras tienen un protagonismo insustituible ya que 
finalmente tienen impactos en los aprendizajes.

Palabras clave: Regulación emocional, Educación emocional, Competencias emocionales.
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Introducción

La regulación emocional (RE) es una de las 
áreas que ha tenido uno de los crecimientos 
más rápidos dentro de la psicología. No obstan-
te, la diversidad de definiciones ha provocado 
una gran controversia que ha suscitado incerti-
dumbre respecto de lo que se entiende por RE 
(Castillo-Gualda et al., 2019; Gross, 2015; Mar-
tínez et al., 2009). A efectos de esta investiga-
ción, la RE se considera como todos aquellos 
procesos intrínsecos y extrínsecos responsa-
bles de la monitorización, evaluación, modifi-
cación y expresión de las reacciones emociona-
les (Thompson, 1994). Sin embargo, con el 
avance teórico y científico, también se le han 
otorgado aspectos de carácter colectivo o cultu-
ral (Fuentes, 2020; Mesquita, 1998; Riquelme 
et al., 2016), ya que la RE promueve el ajuste 
social de un individuo, lo que difiere según la 
sociedad y cultura a la que se pertenece (Davis 
et al., 2012; De Leersnyder et al., 2013; Ford y 
Mauss, 2015). El rol de las emociones y su re-
gulación está directamente vinculado a una va-
riedad de importantes resultados asociados con 
los procesos educativos incluidos en este fenó-
meno, la eficacia de los profesores en el aula 
(Taxer y Gross, 2018).

La RE ha tenido un papel importante tanto en el 
desarrollo infantil como en la edad adulta (Wes-
sing et al., 2015), debido a que el desarrollo 
emocional se ha mantenido como una dimen-
sión clave para el apoyo psicológico y mental, 
buscando reducir cualquier tipo de enfermedad 
asociada a la desregulación emocional como la 
depresión, la ansiedad o el estrés. No obstante, 
a lo largo de la historia, las emociones han sido 
desvalorizadas por ser consideradas opuestas a 
la racionalidad (González, 2015) a pesar de que, 
desde el inicio de la evolución filogenética, el 
ser humano ha hecho uso de las emociones 
como un elemento fundamental para la adapta-
ción a diversos entornos y contextos.

En la actualidad ya es reconocido el valor de las 
emociones en la salud. Es decir, como expone 

Pérez y Guerra (2014), en aquellos casos donde 
existe un fracaso en la regulación emocional 
(desregulación emocional) pueden aparecer pro-
 blemas que interfieren con el bienestar y fun-
cionamiento del sujeto, y puede manifestarse a 
través de diversos tipos de comportamientos y 
trastornos (ver tabla 1). 

Tabla 1. Efectos de la desregulación emocional

Dimensión Efectos Autores

Física y 
biológica

• Consumo de 
sustancias

• Autolesiones
• Hipertensión 

arterial
• Intensificación de 

índices cardiacos
• Cáncer
• Trastornos 

alimenticios

(Pérez y Guerra, 
2014; Michelini et 
al., 2016; Villarroel 
et al., 2013; Pérez 
et al., 2014; Núñez 
y Castillo, 2019; 
Porro et al., 2012; 
Rodríguez et al., 
2017)

Psicológica  
y cognitiva

• Trastornos de 
ansiedad

• Ataques de pánico
• Estrés
• Depresión
• Baja autoestima

(Pérez y Guerra, 
2014; Geng et al., 
2020; Gyurak et al., 
2011; Luna et al., 
2001; Piqueras et 
al., 2009)

Social

• Déficit de atención
• Agresividad
• Falta de empatía
• Comunicación no 

efectiva
• Problemas de 

convivencia

(Pérez y Guerra, 
2014; Vargas y 
Muñoz-Martínez, 
2013; Inglés et al., 
2014; Mestre et al., 
2012)

Nota: elaboración propia considerando la referencia consigna-
da en cada dimensión.

Con base en el cuadro anterior, se evidencia la 
importancia en los procesos de regulación emo-
cional en todas las edades del desarrollo huma-
no, y es tal su relevancia desde el punto de vista 
onto- y filogenético, que se han generado hipóte-
sis que profundizan en aspectos tan complejos 
como los roles de algunos neuropéptidos que 
contribuyeron a este proceso (Carter, 2014). En 
relación con lo anterior, la educación emocional 
permite que los seres humanos desarrollen su 
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capacidad de controlar, evaluar y modificar las 
conductas emocionales facilitando el logro de 
objetivos. Lo anterior permite dar respuestas 
acordes al contexto social y cultural en el que se 
encuentran, situación que puede ser apreciada 
en las adaptaciones sociales que han derivado 
de la situación pandémica que se ha vivido a 
nivel global, dado que, durante los últimos dos 
años, el mundo se ha enfrentado a una nueva 
enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, 
el cual se ha extendido rápidamente por sus ca-
racterísticas altamente contagiosas (Pedersen y 
Ho, 2020). Esto ha significado un desafío no 
solo para la salud pública, sino también para el 
campo de la educación, lo que ha tenido como 
consecuencia que en varios países del mundo se 
haya prohibido la apertura de escuelas y univer-
sidades (Santiago et al., 2021). Dichos cambios 
han obligado a todos los sectores a reinventarse, 
lo que se ha evidenciado en situaciones labora-
les y en el cumplimiento de responsabilidades 
docentes que no pueden desempeñarse de forma 
presencial (Buitrago, 2020). Esto ha provocado 
una rápida adopción de estrategias de enseñan-
za-aprendizaje desarrolladas bajo diferentes mo-
dalidades y denominaciones, entre ellas trabajo 
remoto, trabajo en casa, trabajo online y teletra-
bajo, con la finalidad de promover y dar cumpli-
miento al distanciamiento físico durante la pan-
demia (Buitrago, 2020; Kaur-Sethi y Kaur-Saini, 
2020; Ruiz-Frutos y Gómez-Salgado, 2021).

La modalidad teletrabajo se ha convertido en la 
más utilizada por las instituciones educativas 
durante la pandemia de COVID-19, lo que ha 
provocado que los profesores se vean sometidos 
a un urgente proceso de adaptación (MacIntyre 
et al., 2020; Santiago et al., 2021; Varea y Gonzá-
lez-Calvo, 2020). Esto ha evidenciado la brecha 
digital de las escuelas y sus docentes, ya que solo 
una minoría de los profesores manifiesta un uso 
hábil de las tecnologías con sentido pedagógico. 
Los profesores, en general, no cuentan con las 
competencias necesarias para asumir el desafío 
de convertir las escuelas en centros educativos a 
distancia (Murillo y Duk, 2020). Dicho proceso 
de adaptación al teletrabajo ha provocado que 

los profesionales de la educación tengan difi-
cultades en la regulación emocional, derivadas 
de las experiencias de aislamiento o distancia 
social y de la sobrecarga de trabajo que provo-
can las actividades laborales en modalidad on-
line (Santiago et al., 2021). Es decir, los profeso-
res no solo están enfocados en la facilitación de 
herramientas, contenidos y materiales para la en-
 señanza, sino también en la adquisición de habi  li -
dades para convertirse en expertos en la nave  ga -
ción de los softwares necesarios para la modalidad 
de teletrabajo (Allen et al., 2020). A nivel glo-
bal, dicha situación ha puesto de manifiesto los 
efectos nocivos sufridos por los profesores, 
quienes tienen una sensación incierta en térmi-
nos de su vida profesional y laboral, a la que se 
deben agregar los efectos de la sobrecarga labo-
ral secundaria como el ambiente de trabajo, los 
tipos de contrato (temporales o a plazo fijo), la 
remuneración, las oportunidades de desarrollo 
profesional y el apoyo entregado por parte de la 
dirección de las instituciones educativas (Casti-
lla-Gutiérrez et al., 2021).

Tabla 2. Dimensiones de la desregulación 
emocional

Dimensión Definición

Rechazo 
emocional

Reacción negativa a las respuestas 
emocionales de uno mismo y de los 
demás

Interferencia 
cotidiana

Las emociones interfieren con una 
acción efectiva hacia una meta cuando 
las personas experimentan una 
emoción negativa

Desatención 
emocional

Son las dificultades en reconocer y 
darse cuenta de sus propias emociones

Descontrol 
emocional

Problemas de controlar el propio 
comportamiento cuando se 
experimenta una emoción con alta 
intensidad

Confusión 
emocional

Son las dificultades para diferenciar 
las emociones mientras estas son 
experimentadas

Nota: definiciones extraídas de Gratz y Roemer (2004)  
y Hervás y Jódar (2008).
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A partir de los antecedentes expuestos, el objeti-
vo de esta investigación consiste en analizar los 
factores que generan una mayor dificultad para la 
regulación emocional de los profesores chilenos, 
en contexto de teletrabajo por pandemia, y esta-
blecer si existen diferencias significativas según 
género y nivel educativo laboral. Para ello se hará 
uso de los factores extraídos del estudio realizado 
por Hervás y Jódar (2008) que corresponden a: 
1) rechazo emocional; 2) interferencia cotidiana; 
3) desatención emocional; 4) descontrol emocio-
nal; y 5) confusión emocional (ver tabla 2).

Método

Esta investigación educativa tiene un enfoque 
cuantitativo, de tipo no experimental y alcance 
transversal, en la que se analizan los datos obte-
nidos de dos grupos heterogéneos haciendo 
una comparación de la información obtenida 
(Hernández, 2019). En este sentido, y con la fi-
nalidad de cumplir con los objetivos planteados 
en la investigación, se hace necesario aplicar 
toda la objetividad y rigurosidad del método 
científico para la comprensión, el conocimiento 
y la explicación de la realidad educativa (McMi-
llan y Schumacher, 2005).

Muestra

La muestra fue de tipo no probabilística e inten-
cional; está compuesta por 1307 profesores con 
edades comprendidas entre los 22 y los 71 años 
(M = 38.04, DT = 9.17) que desempeñan en ni-
veles de educación prebásica (9.6%, N = 125), 
básica (48.9%, N = 639), media (31.4%, N = 
410) y superior (10.2%, N = 133), correspon-
diendo a 1040 mujeres (79.6%) y 267 hombres 
(20.4%). Del total de la muestra, tomando en 
consideración los años de servicio laboral en ins-
 tituciones educativas, se aprecian profesores 
que tienen hasta 5 años de desempeño laboral 
(31.6%, N = 413), entre 6 y 10 años de desem-
peño laboral (26.9%, N = 352), entre 11 y 15 años 
de desempeño laboral (19.4%, N = 254), entre 

16 y 20 años de desempeño laboral (10.3%,  
N = 135) y más de 20 años de desempeño la -
boral (11.7%, N = 153). En relación con la dis-
tribución por región de la muestra, la mayor 
cantidad de participantes residen en la Región 
Metropolitana (36.5%, N = 477), La Araucanía 
(14.5%, N = 189), Valparaíso (9.4%, N = 123) y 
Bío Bío (7.2%, N = 94). En cuanto a los criterios 
de inclusión fueron considerados los participan-
tes que se encontraban efectivamente ejerciendo 
como profesores en alguna institución educativa, 
haber dado el consentimiento informado para 
participar de la investigación y responder com-
pletamente el cuestionario DERS-E.

Instrumento

El instrumento para la recolección de datos 
consistió en la Escala de Dificultades de Regula-
ción Emocional (DERS-E) en su versión adap-
tada al español (Hervás y Jódar, 2008) y valida-
da en población chilena por Guzmán-González 
et al. (2014), estudio en el cual se obtuvo una 
consistencia interna de .92 determinada me-
diante el alfa de Cronbach. La escala está com-
puesta de 25 ítems y permite obtener un punta-
je total, mediante la sumatoria de todos los 
reactivos del instrumento, y también por subes-
cala, mediante el cálculo de la sumatoria de 
aquellos ítems que la componen (rechazo emocio-
 nal, interferencia cotidiana, desatención emo-
cional, descontrol y confusión emocional). El 
rango posible de respuestas es de 1 a 5, mientras 
que según lo expuesto por Guzmán et al. (2020), 
el puntaje de corte para diferenciar entre aque-
llos que tienen bajo nivel o alto nivel de dificul-
tad en la regulación emocional es de 73 puntos, 
aplicable a distintos tipos de muestra.

Procedimiento de análisis

Se examinaron los datos para detectar valores 
atípicos o ausentes, no encontrándose encuestas 
que fuera necesario eliminar. Posteriormente, 
para el análisis de los datos se utilizó el programa 
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informático estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) 26.0. La consistencia inter-
na de cada instrumento se realizó mediante el alfa 
de Cronbach, tanto para la escala total como para 
las dimensiones, incluyendo correlaciones interí-
tem. De acuerdo con lo establecido en el teorema 
del límite central (Grinstead y Snell, 1997), dado 
el tamaño muestral se asume distribución gaussia-
na, por lo que se aplicaron pruebas paramétricas 
para realizar las comparaciones. Para una primera 
aproximación al análisis de los datos, se elabora-
ron tablas cruzadas para la descripción de las va-
riables de cada instrumento según género y nivel 
educativo laboral, considerando estadísticos des-
criptivos como media y desviación típica. La com-
paración de los datos para contrastar las diferen-
cias encontradas según género y nivel escolar 
laboral se llevó a cabo mediante las pruebas t de 
Student y ANOVA, en tanto el tamaño del efecto se 
determinó mediante la d de Cohen.

Consideraciones éticas

Esta investigación se realizó según lo expuesto 
en la Declaración de Singapur sobre la Integri-
dad en la Investigación, caracterizada por cuatro 
aspectos fundamentales: honestidad en todos 
los aspectos de la investigación, responsabilidad 
en la ejecución de la investigación, cortesía pro-
fesional e imparcialidad en las relaciones labora-
les y buena gestión de la investigación en nom-
bre de otros. Además, se mantuvo el principio 
de res  peto por la autonomía, que establece que 
los participantes poseen la libertad para deter-
minar sus acciones. Por último, se consideraron 

la confidencialidad y la privacidad, refiriéndose 
al anonimato de la identidad de los participan-
tes (Moscoso y Díaz, 2018). 

Resultados

A través de la prueba de fiabilidad se obtuvo un 
alfa de Cronbach de .942 para la escala total, y 
el análisis de consistencia interna de los ítems 
muestra que cada uno de los ítems aporta a las 
dimensiones de las subescalas (ver tabla 3) con 
niveles de discriminación adecuados, lo que 
permite la medición del mismo atributo (desre-
gulación emocional).

Tabla 3. Estadísticas de fiabilidad

Alfa de 
Cronbach

N de 
elementos

Escala DERS-E .942 25
Rechazo emocional .932 7
Interferencia cotidiana .898 4
Desatención emocional .846 5
Descontrol emocional .918 6
Confusión emocional .773 3

Nota: coeficiente alfa de Cronbach al excluir cada ítem.

A continuación, y siguiendo la propuesta de va-
lores de referencia de la Escala DERS-E en po-
blación adulta chilena (Guzmán et al., 2020), se 
presentan los resultados según género (tabla 4) 
y nivel escolar laboral (tabla 5): 

Tabla 4. Nivel de dificultad en la regulación emocional según género

Nivel de dificultad en la regulación emocional

Bajo nivel Alto nivel

Género Femenino 699 341
Masculino 215 52

Total 914 393

Nota: alto nivel puntaje ≥ 73; bajo nivel puntaje < 73.
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Tabla 5. Nivel de dificultad en la regulación emocional según nivel educativo laboral

Nivel de dificultad en la regulación emocional

Bajo nivel Alto nivel

Nivel educativo laboral
Prebásica 85 40
Básica 442 197
Media 280 130
Superior 107 26

Total 914 393

Nota: alto nivel puntaje ≥ 73; bajo nivel puntaje < 73.

Como puede observarse, un 70% de los partici-
pantes del estudio presenta bajo nivel de difi-
cultad en la regulación emocional y un 30% 
presenta altos niveles. Asimismo, con el propó-
sito de determinar si existen diferencias sig -
nificativas en la regulación emocional según 
género, se aplicó una t de Student tomando 
como variable independiente el género y como 
variable dependiente la sumatoria de la Escala 
DERS-E y de cada una de sus dimensiones. Los 
resultados indican que existen diferencias sig-
nificativas según género en todas las dimen-
siones, con una magnitud del tamaño de efec-
to pequeño. 

Para determinar si existen diferencias significa-
tivas en la regulación emocional según el nivel 
educativo laboral se realizó un análisis de ANO-
VA de una vía considerando como variable in-
dependiente la agrupación por nivel educativo 
prebásica, básica, media y superior, y como va-
riable dependiente la Escala DERS-E y sus di-
mensiones. Los resultados dan cuenta de dife-
rencias significativas solo a nivel de Escala 
DERS-E total, con una magnitud de efecto pe-
queño F (3.1303) = 3.19 Sig. = .023 1- β = .95,  
f = .09. El análisis post hoc se realizó mediante 
Bon  ferroni, encontrándose diferencias entre el ni-
vel educativo laboral básica (M = 62.85) y superior 

Tabla 6. Diferencias en la regulación emocional según género 

Tratamiento

 
F

N = 1040
M

N = 267 gl t p     1-  β d
M      DE M DE

DERS-E total 63.45 20.53 56.90 18.68 1305 4.733 .000* 0.98 0.36
Rechazo emocional 19.38 8.57 16.39 7.39 1305 5.240 .000* 0.99 0.39
Interferencia cotidiana 12.97 4.54 11.66 4.37 1305 4.238 .000* 0.63 0.25
Desatención emocional 11.55 4.42 10.90 4.45 1305 2.126 .034* 0.93 0.25
Descontrol emocional 12.86 6.06 11.67 5.21 1305 2.949 .003* 0.53 0.21
Confusión emocional 6.69 2.88 6.29 2.80 1305 2.049 .041* 0.50 0.14

Nota: elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación; *= significancia en el nivel .05.
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(M = 56.98), sig. = .015, IC95% [.766, 10.98], y 
entre el grupo de nivel laboral media (M = 62.55) 
y superior (M = 56.98), sig. = .036, IC95% [.22, 
10.91].

Discusión

El papel de los profesores y profesoras en la for-
mación emocional de sus estudiantes se ha 
vuelto fundamental si se considera que la labor 
docente no solo se reduce a la entrega de conte-
nidos académicos, sino que este se vuelve un 
modelo de elementos personales y emocionales 
de sus estudiantes (Calderón et al., 2014; Lei et 
al., 2018; Mainhard et al., 2018). No obstante, 
para que esto ocurra, el profesor debe ser capaz 
de transmitir valores, ser un ejemplo a seguir y 
ser una figura mediadora entre los conocimien-
tos que imparte y los que asimilan sus estudian-
tes (Bulás et al., 2020). Lo anterior ha generado 
un incremento del interés en el estudio de las 
emociones en el profesorado, debido a los ele-
vados índices de dificultad en la regulación 
emocional que están vinculados al estrés y la 
ansiedad, entre otros, sobre todo en profesores 
más jóvenes (Santander et al., 2020). En esta 
línea, los hallazgos de la presente investigación 
muestran que un 70% de los participantes tie-
nen una mayor regulación emocional, lo que 
concuerda con Santander et al. (2020), quienes 
exponen que el 91% de los profesores están 
adecuadamente regulados emocionalmente. 

Al analizar las diferencias significativas en la re-
gulación emocional según género, tanto a nivel 
general como por cada dimensión que compo-
ne la escala, el género femenino es el que pre-
senta mayor nivel de dificultad en la regula-
ción emocional, aunque es necesario tener 
presente que el tamaño del efecto es pequeño. 
En cuanto a las diferencias significativas según 
el nivel edu  cativo laboral, estas solo se apre-
cian a nivel general de la escala, entre los nive-
les básica y superior, así como en los niveles 
media y superior, con un tamaño de efecto pe-
queño. Lo anterior concuerda con los riesgos 

psicosociales a los que se ven expuestos los pro-
fesores en tiempos de COVID-19, lo que se 
asocia a una dismi  nución de la salud mental, 
producto de las condiciones laborales inadecua-
 das (Jones y Kess  ler, 2020; Ozamiz-Etxebarria 
et al., 2021; San  tiago et al., 2021), considerando 
que la regulación emocional se correla  ciona 
con su bienestar y con la calidad de su enseñan-
za (Brackett et al., 2013; Frenzel y Götz, 2007; 
Hagenauer et al., 2015). 

Respecto a las diferencias según género, Noor y 
Zainuddin (2011) plantean que se asocian al 
agotamiento emocional provocado por la inte-
rrelación de las emociones, la demanda laboral 
y la familia, considerando situaciones en las 
que hay al menos un hijo viviendo en casa, adi-
cionalmente. En este contexto, Hernández y 
Ramos (2018) y Rendón (2019) exponen que 
las mujeres tienden a percibir mejor sus emo-
ciones que los hombres. Sin embargo, el presen-
te estudio evidencia que el género femenino 
posee mayor dificultad que el grupo género 
masculino, siendo estas diferencias estadística-
mente significativas. No obstante, en el mismo 
estudio de Rendón (2019) no presentaron dife-
rencias en el promedio general de regulación 
emocional.

Puede observarse que existe preocupación en 
profesores chilenos para autorregularse cuando 
las emociones interfieren con una acción efecti-
va hacia una meta (Gratz y Roemer, 2004; Her-
vás y Jódar, 2008), ya que, según las creencias 
de los profesores, la regulación de sus emocio-
nes les permite alcanzar objetivos en procesos 
de enseñanza y aprendizaje de sus estudiantes 
(Sutton, 2004). En el estudio realizado por 
Fuentes-Vilugrón et al. (2021), en profesores de 
Educación Física en formación, también se en-
contraron diferencias significativas por curso y 
género, pero solo a nivel de la dimensión inter-
ferencia emocional. Esta dimensión denota di-
ficultades en la concentración y el cumplimiento 
de tareas cuando se experimentan emociones aso   -
ciadas a reacciones negativas (Guzmán-González 
et al., 2014).

Tabla 6. Diferencias en la regulación emocional según género 

Tratamiento

 
F

N = 1040
M

N = 267 gl t p     1-  β d
M      DE M DE

DERS-E total 63.45 20.53 56.90 18.68 1305 4.733 .000* 0.98 0.36
Rechazo emocional 19.38 8.57 16.39 7.39 1305 5.240 .000* 0.99 0.39
Interferencia cotidiana 12.97 4.54 11.66 4.37 1305 4.238 .000* 0.63 0.25
Desatención emocional 11.55 4.42 10.90 4.45 1305 2.126 .034* 0.93 0.25
Descontrol emocional 12.86 6.06 11.67 5.21 1305 2.949 .003* 0.53 0.21
Confusión emocional 6.69 2.88 6.29 2.80 1305 2.049 .041* 0.50 0.14

Nota: elaboración propia con los datos obtenidos de la investigación; *= significancia en el nivel .05.
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Conclusión

Se concluye que el instrumento utilizado tuvo 
una consistencia interna que permite atribuirle 
fiabilidad para su aplicación en población de 
profesoras y profesores chilenos, para la escala 
completa y para sus dimensiones. Los resulta-
dos, utilizando el puntaje de corte para DERS-E 
total, indicaron mayoritariamente bajos niveles 
de dificultad en la regulación emocional; sin 
embargo, se evidencian diferencias estadística-
mente significativas según género, siendo el fe-
menino el que tuvo mayores niveles de dificul-
tad a nivel general y por dimensión de la escala, 
y según el nivel educativo laboral solo se en-
contraron diferencias significativas entre los ni-
veles básica y superior, así como en los niveles 
media y superior.

La reciente pandemia vivida a nivel mundial ha 
posicionado a la regulación emocional como un 
área de estudio de interés con un creciente inte-
rés científico, mostrando además una expan-
sión relevante en la psicología. Esto también se 
expresa en sus aplicaciones, que en esta investi-
gación se relacionaron con el campo de la edu-
cación y la psicología, observándose resultados 
que ameritan un análisis profundo por las im-
plicaciones sociales que se le relacionan. No 
obstante, a pesar del interés en esta materia se 
observan aún algunas ambigüedades en cuanto 
a las definiciones que se han elaborado para de-
terminar sus campos de actuación, hecho que 
ha dejado en evidencia algún grado de contro-
versia e incertidumbre respecto de lo que se en-
tiende por regulación emocional, habiéndose 
decidido en el caso de este estudio tomar en 
consideración todos aquellos procesos intrínse-
cos y extrínsecos responsables de la monitori-
zación, evaluación, modificación y expresión 
de las reacciones emocionales, que se pudo 
constatar tienen efectos a nivel colectivo o cul-
tural y que promueven el ajuste social de las 
personas. 

La presente investigación destaca que la regu -
lación emocional posee un rol relevante en el 

apoyo psicológico y mental en el contexto de la 
adaptación a diversos entornos. Debería pro-
fundizarse en la regulación emocional como 
fenómeno complejo, ya que es clave para la ges-
tión exitosa de modelos formativos orientados a 
controlar, evaluar y modificar las conductas 
emocionales a fin de conseguir un objetivo. 
Esto es clave en la escuela, donde los profesores 
y profesoras tienen un protagonismo insustitui-
ble, ya que, finalmente, tienen impactos en los 
aprendizajes y además pueden tener efectos en 
la salud pública, especialmente en cuanto al ba-
lance emocional requerido para afrontar situa-
ciones de crisis como las vividas en situación de 
pandemia. 

La adaptación al teletrabajo constituye un enor-
me esfuerzo adaptativo a nuevos escenarios edu-
cativos. Los profesionales de la educación han 
tenido que enfrentar un conjunto de variables que 
dificultan la regulación emocional, teniendo 
que orientar sus energías a la facilitación de en-
tornos educativos virtuales, adaptación, flexibili-
zación de contenidos claves y reorganización de 
los materiales para la enseñanza. Lo anterior se 
suma a los efectos de la sobrecarga laboral, rela-
cionada con las características de los ambientes 
de trabajo, por lo tanto, las cifras observadas son 
una llamada de atención debido a que, en parti-
cular, en las profesionales de la educación de gé-
nero femenino, se puede observar una mayor 
incidencia de desregulación emocional en com-
paración con los varones. 

Se observaron dificultades en la concentración 
y el cumplimiento de tareas cuando se experi-
mentan emociones asociadas a reacciones nega-
tivas. Estos resultados destacan ya que las ac-
ciones relacionadas con su quehacer profesional 
impactan en sus estudiantes a través de los pro-
cesos de trasmisión de valores, modelamiento 
conductual y rol mediador entre los conoci-
mientos que imparte y los que asimilan sus es-
tudiantes, aspectos de interés.

La presente investigación tiene interesantes 
proyecciones en cuanto a medir los indíces de 
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dificultad en la regulación emocional y sus im-
pactos en los aprendizajes escolares y como as-
pecto que mejorar. Se considera que es una de-
bilidad el hecho de no poseer un universo más 

equilibrado de respuestas entre el género feme-
nino y masculino, apreciandose proporcional-
mente una participación más activa de las pro-
fesoras respecto de los profesores.
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Abstract 

Difficulties for the emotional regulation of Chilean teachers in times of SARS-CoV-2

INTRODUCTION. The educational context has undergone several changes as a result of the 
SARS-CoV-2 pandemic. These changes have forced all sectors to reinvent themselves, causing a 
rapid adoption of teaching-learning strategies developed under different modalities and denomi-
nations. This process of adaptation to teleworking has caused education professionals to have 
difficulties in emotional regulation, derived from their experiences of isolation or social distance 
and from the work overload caused by online work activities. METHOD. This educational re-
search has a quantitative, non-experimental and cross-sectional approach. The sample was non-
probabilistic and intentional, composed of 1,307 teachers divided into 1,040 women (79.6%) and 
267 men (20.4%). The instrument for data collection consisted of the “Escala de Dificultades de 
Regulación Emocional” (Emotional Regulation Difficulties Scale) in its version adapted to Spa-
nish and validated in the Chilean population. RESULTS. The data indicate a reliability of 0.942 
according to Cronbach՚s Alpha test. In the scale applied there is an average of 2.484, which indi-
cates the existence of emotional dysregulation in male and female teachers. Likewise, emotional 
dysregulation in the female group (n = 1040 M = 678.58) presents a higher average than the male 
group (n = 267 M = 558.25) which was statistically significant (p = .000). DISCUSSION. In order 
for teachers to play a role in the emotional formation of their students must be able to transmit 
values, be an example to follow and be a mediating figure between the knowledge he/she imparts 
and the knowledge assimilated by his/her students. CONCLUSIONS. The research highlights 
that emotional regulation has a relevant role in child development and that teachers play an irre-
placeable role, as they have an impact on learning.

Keywords: Emotional problems, Covid-19, Teachers, Emotional development, Teleworking.

Résumé 

Difficultés pour la régulation émotionnelle des enseignants chiliens à l’époque du SARS-CoV-2

INTRODUCTION. Le contexte éducatif a subi plusieurs changements à la suite de la pandémie 
de SRAS-CoV-2. Ces changements ont obligé tous les secteurs à se réinventer, entraînant l’adoption 
rapide de stratégies d’enseignement-apprentissage développées sous différentes modalités et ap-
pellations. Ce processus d’adaptation au télétravail a provoqué chez les professionnels de 
l’éducation des difficultés de régulation émotionnelle, dues à l’expérience de l’isolement ou de la 
distance sociale et à la surcharge de travail causée par les activités en ligne. MÉTHODE. Cette 
recherche en éducation a une approche quantitative, non expérimentale et transversale. L’échan -
tillon était non probabiliste et intentionnel, composé de 1307 enseignants répartis en 1040 fem-
mes (79.6%) et 267 hommes (20.4%). L’instrument de collecte des données consistait en l’Escala 
de Dificultades de Regulación Emocional dans sa version adaptée à l’espagnol et validée dans la 
population chilienne. RÉSULTATS. Les données indiquent une fiabilité de .942 selon le test 
Alpha de Cronbach. Dans l’échelle appliquée, il y a une moyenne de 2.484, ce qui indique 
l’existence d’une dysrégulation émotionnelle chez les enseignants et les enseignantes. De même, 
la dysrégulation émotionnelle dans le groupe féminin (n = 1040, M = 678.58), présente une mo-
yenne plus élevée que le groupe masculin (n = 267, M = 558.25), ce qui est statistiquement 
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significatif (p = .000). DISCUSSION. Le rôle des enseignants dans la formation émotionnelle de 
leurs élèves. Pour cela, l’enseignant doit être capable de transmettre des valeurs, être un exemple 
à suivre et être une figure médiatrice entre les connaissances qu’il transmet et celles qui sont as-
similées par les élèves. CONCLUSION. Cette recherche met en évidence que la régulation émo-
tionnelle joue un rôle pertinent dans le développement des enfants, où les enseignants ont un rôle 
irremplaçable à jouer, car ils ont en fin de compte un impact sur l’apprentissage.

Mots-clés : Régulation émotionnelle, Education émotionnelle, Compétences émotionnelles.
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