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Resum
L’etapa de Preescolar és un dels moments més importants en la vida de l’ésser 
humà; és allí on els nens presenten avanços significatius en totes les dimensions, 
però especialment desenvolupen la part socioemocional en el moment en què 
interactuen amb l’altre: l’empatia i l’amor propi. També s’emmarquen les habilitats 
d’autocontrol i autoregulació, les quals tenen gran significat en aquesta etapa, ja 
que s’enfoquen en què els nens siguin capaços de regular el que pensen i senten, 
distingint, a partir d’això, la manera com responen davant qualsevol situació que 
se’ls presenti en la vida. Per mitjà d’aquest article es proposa desplegar una mira-
da general sobre les habilitats d’autocontrol i autoregulació en l’etapa Preescolar; 
es va realitzar una revisió narrativa, on es va tenir en compte literatura científica 
que permetés conèixer els estudis on s’hagués avaluat l’autoregulació i l’autocon-
trol en nens. Segons les troballes de la revisió literària, es presenten els resultats 
tenint en compte les següents categories: conceptualització de les habilitats d’au-
tocontrol i autoregulació, autoregulació en la infància i estils parentals, l’autoregu-
lació i el joc. Per mitjà d’aquest recorregut teòric i partint de la indagació motivant 
respecte al reconeixement de les habilitats d’autocontrol i autoregulació en l’edat 
preescolar, s’aconsegueix desprendre la importància de reconèixer i concebre la 
diferenciació entre els conceptes d’autoregulació i l’autocontrol, en tant que des 
de la seva singularitat aconsegueixen establir importants eines des dels primers 
anys de vida per a aconseguir cognitivament un domini en l’obtenció de metes i 
l’adaptació al mitjà; aspectes que contribueixen a l’aprenentatge. 

Paraules clau: autocontrol; autoregulació; infància; aprenentatge; nens.

Abstract
The Pre-school stage is one of the most important moments in human life; it is 
there that children present significant advances in all dimensions, but especially 
develop the socio-emotional part of the time they interact with each other: em-
pathy and love of their own. Self-monitoring and self-regulation skills, which are 

Journal of Neuroeducation 
 Revista de Neuroeducación – Revista de Neuroeducació 

Investigación 
Neuroeducativa

*Correspondencia 
Jessica Quintero-Gil
jessicaquinterogil@gmail.com

Citación
Quintero-Gil J, Álvarez-Pérez 
PA, Restrepo-Escobar SM. Las 
habilidades de autocontrol 
y autorregulación en la edad 
preescolar. JONED. Journal of 
Neuroeducation. 2022; 2(2): 66-75. 
doi: 10.1344/joned.v2i2.37387 

Conflicto de intereses
Los autores declaran la ausencia 
de conflicto de interés derivado de 
este trabajo. 

Editora
Laia Lluch Molins (Universitat de 
Barcelona, España)

Revisores
Álvaro Federico Muchiut 
Enrique Casillas 

El manuscrito ha sido aceptado 
por todos los autores, en el caso 
de haber más de uno, y las figuras, 
tablas e imágenes no están sujetos 
a ningún tipo de copyright.

mailto:jessicaquinterogil@gmail.com


JONED. Journal of Neuroeducation  
ISSN: 2696-2691

67
Vol.2 Num.2 - Febrero 2022

DOI: 10.1344/joned.v2i2

Investigación Neuroeducativa
Quintero-Gil, Álvarez-Pérez, Restrepo-Escobar: Las habilidades de autocontrol 
y autorregulación en la edad preescolar

of great significance at this stage, are also framed, as they are aimed at children 
being able to regulate what they think and feel, thereby distinguishing, from this, 
the way they respond to any situation they are presented with in life. Through 
this article, it is proposed to take a general look at the skills of self-control and 
self-regulation at the Pre-school stage; a narrative review was carried out, where 
scientific literature was considered that would allow studies to be known where 
self-regulation and self-control in children had been assessed. According to the 
findings of the literary review, the results are presented considering the follow-
ing categories: conceptualization of self-control and self-regulation skills, child 
self-regulation and parental styles, self-regulation and gambling. Through this 
theoretical approach and on the basis of the motivating analysis with regard to 
the recognition of self-control and self-regulation skills in pre-school age, it is pos-
sible to disregard the importance of recognising and conceiving the differentiation 
between self-regulation concepts and self-control, while from their uniqueness 
they manage to establish important tools from the earliest years of life in order to 
cognitively achieve a mastery in achieving goals and adapting to the environment; 
aspects that contribute to learning. 

Keywords: self-control; self-regulation; childhood; learning; children.

Resumen
La etapa de Preescolar es uno de los momentos más importantes en la vida del 
ser humano; es allí donde los niños presentan avances significativos en todas 
las dimensiones, pero en especial desarrollan la parte socioemocional en el mo-
mento en que interactúan con el otro: la empatía y el amor propio. También se 
enmarcan las habilidades de autocontrol y autorregulación, las cuales tienen gran 
significado en esta etapa, ya que se enfocan en que los niños sean capaces de 
regular lo que piensan y sienten, distinguiendo, a partir de ello, el modo como 
responden ante cualquier situación que se les presente en la vida. Por medio de 
este artículo se propone desarrollar una mirada general sobre las habilidades 
de autocontrol y autorregulación en la etapa Preescolar; se realizó una revisión 
narrativa, donde se tuvo en cuenta literatura científica que permitiera conocer los 
estudios donde se hubiera evaluado la autorregulación y el autocontrol en niños. 
Según los hallazgos de la revisión literaria, se presentan los resultados teniendo 
en cuenta las siguientes categorías: conceptualización de las habilidades de au-
tocontrol y autorregulación, autorregulación en la infancia y estilos parentales, la 
autorregulación y el juego. Por medio de este recorrido teórico y partiendo de la 
indagación motivante respecto al reconocimiento de las habilidades de autocon-
trol y autorregulación en la edad preescolar, se logra desprender la importancia de 
reconocer y concebir la diferenciación entre los conceptos de autorregulación y 
el autocontrol, en tanto que desde su singularidad logran establecer importantes 
herramientas desde los primeros años de vida para alcanzar cognitivamente un 
dominio en la obtención de metas y la adaptación al medio; aspectos que contri-
buyen al aprendizaje. 

Palabras clave: autocontrol; autorregulación; infancia; aprendizaje; niños.
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Introducción 

En relación con las demás especies, los seres huma-
nos logran evidenciar grandes contrastes respecto a 
la manera de comportarse, ante lo cual se ha encon-
trado una sustancial explicación desde la neurocien-
cia. Se ha demostrado que el vínculo que se establece 
entre la corteza prefrontal y el tronco encefálico con-
vierten al ser humano en la única especie que alcanza, 
desde su estructuración neuronal, la generación de di-
versas funciones que involucran el control de las emo-
ciones, las motivaciones, los numerosos aspectos de 
la conducta, la supervivencia misma y el aprendizaje.

“Las áreas prefrontales ejercen un papel impor-
tante en el control e integración de estas funciones 
ejecutivas. Las funciones ejecutivas comienzan su 
desarrollo en la infancia, cuando el niño adquiere la 
capacidad para controlar la conducta usando infor-
mación previa. Progresivamente, el niño desarrolla 
mayor capacidad para resolver problemas comple-
jos y para utilizar estrategias metacognoscitivas. 
Este desarrollo progresivo de las funciones cognos-
citivas se ha asociado con un progresivo desarrollo 
del proceso de mielinización de las regiones prefron-
tales del cerebro”. 1

No obstante, dichos procesos deben ser incorpo-
rados poco a poco durante los diversos ciclos de de-
sarrollo y evolución de la vida de cada persona; por 
ello, en el caso de los niños y niñas, se enfoca en que 
sean capaces de regular lo que piensan y sienten, 
distinguiendo, a partir de ello, el modo como respon-
den ante cualquier situación que se les presente en 
la vida, y se espera que de manera progresiva sean 
orientadas sus conductas positiva y productivamen-
te en beneficio de ellos mismos y de los demás. 

Desde este constructo parten dos grandes con-
ceptos relacionados con el comportamiento humano 
desde la primera infancia: el autocontrol y la autorre-
gulación; dos conceptos muy diferentes, pero ambos 
relacionados con el comportamiento y la capacidad 
de manejar las emociones interna y externamente. 

La autorregulación puede entenderse como el me-
canismo innato que permite a los seres vivos regular 
su medio interno a pesar de las variaciones. Admite 
un logro de equilibrio espontáneo e involuntario. Es la 
capacidad interior de acomodarse a diferentes situa-
ciones sin necesidad de realizar ningún esfuerzo ni 
acto voluntario extra. Desde el enfoque psicológico 
se refiere a lograr regular pensamientos, sentimientos 

y acciones para alcanzar objetivos establecidos. “El 
concepto autorregulación puede ser considerado de 
manera amplia involucrando dos formas: una automá-
tica y otra controlada. La automática es la que está ba-
sada en comportamientos anteriores ejecutados de 
manera eficiente y no consciente mientras que la con-
trolada implica la habilidad para modificar respuestas 
para alcanzar un estado o resultado deseado”. 2

Mientras que el autocontrol es reconocido como 
la capacidad de ejercer dominio propio, es decir, do-
minio sobre sí mismo, capacidad de controlar las 
propias emociones, comportamientos, deseos, o, 
simplemente, estar y sentirse tranquilo; de esta ma-
nera afronta cada momento de la vida con mayor se-
renidad y eficacia, permite mejor dominio y trámite de 
las emociones, y evita que estas logren el control de 
la persona. Así, todas las emociones, tanto las nega-
tivas como las positivas, se experimentan y se expre-
san de forma idónea. “El término autocontrol es utili-
zado en algunos modelos de manera más restrictiva 
para demarcar un subconjunto de los procesos de au-
torregulación. Este subconjunto se pone en marcha 
cuando las personas, consciente y esforzadamente, 
intentan anular tendencias prepotentes no deseadas 
o impulsos (como el impulso de comer un postre con 
alto contenido calórico cuando uno está a dieta)”. 2 

Desde este punto de vista, resulta valioso com-
prender que la capacidad de regular los aspectos 
tanto emocionales como comportamentales intro-
duce el concepto de autocontrol como la posibilidad 
de someter los impulsos instintivos para evitar cier-
tos sucesos específicos y lograr acciones con mayor 
capacidad de reflexión y regulación que perduran en 
el tiempo. Percibiendo que los seres humanos, desde 
su compleja estructuración neuropsicológica, logran 
responder a los impulsos inmediatos, y afirman la 
capacidad de planificar, evaluar acciones, determinar 
alternativas específicas e incluso evitar hacer cosas 
que luego lamentarán. 

En este sentido, el objetivo del presente trabajo 
consiste en analizar el concepto de autorregulación 
y autocontrol, describiendo su desarrollo ontogené-
tico, así como los factores endógenos y exógenos 
que convienen a dichas habilidades en los primeros 
años de vida. 

Para esto se realizó una revisión que permite expli-
citar el estado de conocimiento hasta el momento de 
dichos conceptos y habilidades, de gran importancia 
para el desarrollo humano. Se espera proyectar luz 
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sobre los mismos y generar no solo claridad, sino 
direccionar futuras investigaciones que admitan am-
pliar el conocimiento sobre ambos conceptos y su 
implicación en el desarrollo de la infancia.

Metodología

La construcción del artículo se realizó mediante una 
revisión narrativa. Se consideró como objeto de es-
tudio, literatura científica que dé a conocer estudios 
donde se hubiera evaluado la autorregulación y el 
autocontrol en niños. 

Como criterios de inclusión se tuvieron en cuen-
ta artículos científicos sin distinción de año que ha-
blaran de autorregulación y el autocontrol en niños, 
publicaciones en inglés y español. Se excluyeron ar-
tículos teóricos y estudios con adolescentes.

Para la estrategia de búsqueda se usaron los mo-
tores de búsqueda de PUBMED, SCOPUS y LILACS y 
se tuvieron en cuenta los términos con la estrategia 
de búsqueda PICO (ver tabla 1), con términos Mesh y 
Decs y los operadores booleanos lógicos AND y OR.

La recopilación de datos se realizó por medio de 
una descarga de los resultados de la estrategia de 
búsqueda de las diferentes bases de datos, se or-
denó la calidad del dato y se procedió a eliminar los 
artículos duplicados por el título. Posteriormente, se 
leyó el título y el resumen aplicando los criterios de 
selección; una vez realizada la primera filtración, se 
aplicaron de nuevo los criterios de selección en la 
lectura de los artículos en texto completo para de-
limitar datos no tenidos en cuenta y posteriormente 
se realizó una nueva lectura final.

Los artículos seleccionados fueron utilizados para 
extraer los datos de las categorías de interés, las cua-
les se consignaron en un formato estándar en Excel. 

Para evitar posibles sesgos de selección, las in-
vestigadoras realizaron individualmente una matriz 

de síntesis de los artículos, que incluyó: título y au-
tores, objetivo, metodología, conclusiones y resul-
tados. No se realizó evaluación de los artículos por 
la calidad, debido a que se deseaba tener la mayor 
cantidad de datos posibles; solo se tuvo en cuenta 
que sus resultados dieran información relevante y 
precisa respecto a los objetivos planteados en esta 
investigación.

Una vez recopilados los datos de los artículos se-
leccionados, se procedió a escribir los resultados en 
los apartados arrojados por la búsqueda de acuerdo 
con la naturaleza de las mismas.

En la figura 1 se explica detalladamente la vía para 
la inclusión final de los artículos que responden a los 
objetivos planteados en esta investigación por me-
dio de la búsqueda en las bases de datos PUBMED, 
SCOPUS y LILACS.

Tabla 1. Estrategias de búsqueda PICO

ESTRATEGIA DEFINICIÓN TÉRMINOS

P Niños y niñas en edad preescolar. Childhood OR children OR preschool OR Child Behavior

I Autorregulación y Autocontrol Emotional Regulation OR Self-Control OR 

C Desarrollo de habilidades Adaptation, Psychological 

O Cambios en el desarrollo Cognitive function OR cognition function OR executive functioning

Tabla construida por las autoras

 Estudios relevantes encontrados 
identificados por medio de las bases 

electrónicas. 
n: 90 

 Excluidos por duplicado 
n: 14 

Estudios que requirieron lectura de 
su título y resumen  

n: 76 
Excluidos por no cumplir con 
los criterios de inclusión.  

n: 16 

Estudios elegidos para leer su texto 
completo 

n: 60 

Estudios a incluir finalmente 
n: 15 

Excluidos  
Resultados no concluyentes 

n: 45 
 

Figura 1. Diagrama de flujo de la búsqueda. (Figura construida 
por las autoras)
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Secciones de la revisión 

Según los hallazgos de la revisión literaria, se presen-
tarán los resultados teniendo en cuenta las siguien-
tes categorías: conceptualización de las habilidades 
de autocontrol y autorregulación, autorregulación 
en la infancia y estilos parentales, autorregulación 
y juego. 

De acuerdo con la revisión literaria, se logró ras-
trear específicamente que se habla de autocontrol 
como concepto estrictamente instituido desde el 
año 1973 por parte de la American Psychological 
Association, que lo precisa como la habilidad para 
reprimir aquellas reacciones impulsivas de un com-
portamiento, deseo o emoción específica. 3 

Para Skinner, 4 “el autocontrol no sería un rasgo o 
disposición y sí un proceso por el cual el individuo 
cambiaría su probabilidad de respuesta, alterando 
las variables en las cuales la respuesta es una fun-
ción, teniendo una gran influencia del entorno social. 
Así, visto como resultante del aprendizaje social, el 
autocontrol ha sido estudiado por varios autores, co-
mo Bandura,5-7 Kanfer,8-9 Kanfer y Karoly,10 Mahoney y 
Thoresen,11 Mischel y Patherson,12 entre otros”3.

En el caso de la neuropsicología, autores como 
Luria13 y Vygotsky14 deducen que los problemas aso-
ciados con la inhabilidad del niño para el uso ade-
cuado de autoinstrucción verbal estarían relacio-
nados con la falta de autocontrol de los impulsos. 
Específicamente, Luria13 ha definido que la conducta 
es controlada por el habla, siendo una reguladora 
del comportamiento infantil. En esta misma línea, 
Meichenbaum15 ha enfatizado que el autocontrol no 
incorpora un proceso unitario y sí multidimensional, 
involucrando componentes situacionales, percep-
tuales, cognitivos, actitudes y motivacionales.3 

En este mismo sentido, Harter16 destaca tres as-
pectos relevantes del autocontrol: los procesos cog-
nitivos básicos, los procesos de internalización y los 
procesos afectivos y motivacionales; estos últimos 
enfocados en el establecimiento de patrones más 
aceptables de autocontrol, dentro del cual el proceso 
integral del desarrollo tendría participación en las ac-
ciones de la vida cotidiana. Autores como Premack 
y Anglin17 aluden que los niños alcanzan el proceso 
de autocontrol como una manera de evitar la pérdida 
de afecto de sus padres. A su vez, para Shibutani,18 
solo cuando el niño percibe la perspectiva «del otro» 
se manifiesta el autocontrol.3 

Es importante, por lo tanto, resaltar que el con-
cepto y funcionamiento del autocontrol ha logrado 
ser estudiado y vinculado a varios constructos de la 
psicología y su implicación en diversos contextos, 
dentro de los cuales cabe la relación con el ambiente 
familiar19-20 y, entre otros, las dificultades de apren-
dizaje y rendimiento escolar.21-23 En consecuencia, 
surge el interés de comprender cómo la influencia 
de las otras personas en entornos como el familiar 
y el escolar figuran en el proceso de desarrollo tanto 
del autocontrol como de la autorregulación desde 
los primeros años de vida3. 

Según Ruiz Martín,24 el autocontrol responde a 
la función cognitiva que permite que las personas 
logren inhibir ciertas respuestas automáticas que 
se producen en el organismo frente a una situación 
específica, especialmente en aquellas respuestas 
emocionales, pero también en las aprendidas y au-
tomatizadas o genéticamente programadas. Adi-
cionalmente, Ruiz Martín24 no solamente habla de 
la capacidad de regular las experiencias y la forma 
en la que se logra expresar las emociones, sino tam-
bién de la capacidad que tenemos para enfrentar y 
vencer ciertos impulsos motivacionales y, de esta 
manera, valorar mejor la situación en la que nos en-
contremos, siendo este un constructo psicológico 
que está estrechamente ligado con la autorregula-
ción emocional25. 

Por consiguiente, es importante destacar que, 
además del concepto de autocontrol, el cual se re-
toma desde varios postulados en las líneas anterio-
res, también se encuentra directamente vinculado 
el concepto de autorregulación, y puede fácilmente 
confundir o relacionar. Sin embargo, se reitera que el 
término autocontrol debe entenderse como una ha-
bilidad social que las personas desarrollan a lo largo 
de su vida para controlar situaciones de sí mismo 
a nivel emocional y acciones afines. Por otra parte, 
la autorregulación ha sido concebida como una fun-
ción o tipo de habilidad diferente, que permite ma-
nejar emociones, comportamientos y movimientos 
físicos relacionados con situaciones de difícil mane-
jo y que se puede generar ante la ejecución de otras 
funciones ejecutivas que requieren de capacidades 
específicas, como la atención.26 En este sentido, la 
capacidad de autorregulación de la conducta se en-
cuentra directamente vinculada con el desarrollo de 
procesos cognitivos de orden superior, como son la 
memoria de trabajo, la planificación, y la inhibición de 
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respuestas automáticas, entre otros afines al conjun-
to de funciones ejecutivas.

Albert Bandura en su Teoría del aprendizaje social, 
en 1971, adoptó el concepto de autorregulación a 
partir de su perspectiva sociocognitiva, para el cual 
considera la implicación de procesos específicos: 
autobservaciones, autojuicios, y autorreacciones; 
los cuales, sugiere, logran ser fácilmente percibidos 
y de manera constante en el aula, por lo cual este 
concepto llega a ser generalmente asociado al ám-
bito del aprendizaje.27

Subsiguientemente, Zimmerman definió la auto-
rregulación como el “proceso por el que los estu-
diantes activan y sostienen cogniciones, comporta-
mientos y afectos que se orientan sistemáticamente 
hacia la consecución de sus metas”.28 También la 
autorregulación es concebida como “el control que 
el sujeto realiza sobre sus pensamientos, acciones, 
emociones y motivación a través de estrategias per-
sonales para alcanzar los objetivos que ha estable-
cido”.29 

La autorregulación, por lo tanto, concierne a la ca-
pacidad que permite a niños y jóvenes activar las des-
trezas que generan el aprendizaje y que son, además, 
necesarias para alcanzar los objetivos establecidos. 
Dentro de este importante concepto se diferencian 
siete grandes teorías: operante, fenomenológica, de 
procesamiento de la información, sociocognitiva, vo-
litiva, vygotskiana y constructivista.29-30

A partir de estas amplias teorías, en el interior de 
este escrito se profundizó en el modelo cíclico de 
Zimmerman, el cual es un modelo que describe por 
medio de fases el proceso de autorregulación rela-
cionado con el aprendizaje y el ámbito educativo, que 
es lo que concierne en este artículo. 

Zimmerman31 plantea que existen tres fases que 
permiten llevar a cabo los procesos de autorregula-
ción en el ámbito educativo: fase de planificación, 
fase de ejecución y fase de autorreflexión.29

La fase de planificación es la fase inicial donde 
el estudiante se enfrenta al reto, a la tarea que debe 
realizar. Allí, este debe observar, planear y organizar 
sus ideas para llevar a cabo la meta. Dentro de esta 
fase existen dos subprocesos: el primero es el análi-
sis de la tarea, donde el individuo profundiza detalla-
damente en esta y la va fragmentando para facilitar 
su realización; el segundo es la automotivación, la 
cual permite llegar al objetivo. Allí el individuo anali-
za la importancia de la tarea que va a realizar y si su 

finalidad cumple o no con los objetivos propuestos, 
determinando así el esfuerzo que debe emplear para 
dicha tarea.

La siguiente fase es la fase de ejecución, donde se 
lleva a cabo la actividad que se va a realizar. Allí es 
muy importante la concentración y la capacidad de 
análisis para que el interés en la tarea persista y así 
se logre el objetivo. Esta fase tiene dos subprocesos:

• El primero es la autoobservación, donde el indivi-
duo analiza si se encuentra realizando adecuada-
mente las cosas, aspectos que mejorar; también 
es el momento perfecto para replantear o rees-
tructurar sus ideas, o si de pronto se está desvian-
do de la meta. 

• El segundo subproceso es el autocontrol, el cual 
tiene como finalidad mantener la concentración y 
el interés en lo que se está haciendo. Allí el indi-
viduo ejecuta la tarea conscientemente y busca 
estrategias para alcanzar los objetivos, como, por 
ejemplo, organizar los tiempos, tener una lista de 
prioridades o crear un entorno de trabajo apropia-
do para el aprendizaje, entre otros; todo esto faci-
litando la ejecución de la tarea. 

Por último, está la fase de autorreflexión, fase don-
de el individuo analiza los resultados de su trabajo, 
tratando de explicar las razones de los resultados 
obtenidos. Dentro de esta fase se encuentran dos 
subprocesos: 

• El autojuicio, donde el individuo evalúa su proceso, 
juzga su ejecución y analiza detalladamente si fue 
significativo el proceso, si se cumplieron todos los 
objetivos, o si, por el contrario, hay aspectos que 
mejorar. 

• El segundo es la autorreacción, donde el individuo 
reacciona positiva o negativamente ante sus jui-
cios. Allí se pueden modificar las expectativas, de-
pendiendo de los resultados obtenidos, y se puede 
o no replantear la propuesta para futuras tareas. 

Como ya se ha mencionado, este modelo de auto-
rregulación está basado en el ámbito educativo, ya 
que permite analizar, ejecutar y reflexionar sobre una 
determinada tarea detalladamente, y que el individuo 
sea consciente de su proceso. 

No obstante, es importante tener en cuenta que, 
si bien el entorno educativo ha sido reconocido co-
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mo el principal contexto en el que se desarrollan los 
aprendizajes, este no debe ser el único, ya que dicho 
proceso es transversal a las acciones de la cotidia-
nidad del ser humano, estando inmerso en su ade-
cuado proceso de crecimiento y desarrollo. En este 
sentido, y retomando el concepto de aprendizaje 
planteado por Gross,32 que lo señala como el proceso 
a través del cual se adquieren habilidades, conoci-
mientos, conductas y valores, es necesario entender 
que tanto la habilidad de autorregulación como la de 
autocontrol llegan a ser aprendidas y sus inicios se 
originan en los entornos familiares. La familia es el 
primer núcleo educativo, y en el ambiente que este 
promueva se darán las posibilidades de aprendizaje 
y, por ende, el desarrollo de sus integrantes, especial-
mente de los menores de edad que en ella se forman.

Por consiguiente, el debido desarrollo del apren-
dizaje en cuanto a la capacidad de alcanzar idóneos 
niveles de autorregulación y autocontrol se deberá al 
conjunto de estrategias y modelos que el menor reci-
ba desde su familia y demás entornos de educación, 
como la escuela. De acuerdo con lo planteado por 
Zimmerman, mencionado anteriormente, la autorre-
gulación es un “proceso formado por pensamientos 
autogenerados, emociones y acciones que están 
planificadas y adaptadas cíclicamente para lograr la 
obtención de los objetivos personales; de esta forma, 
la autorregulación hace referencia a las estrategias 
de aprendizaje que las personas podrán ir adoptando 
y que se activan cuando están trabajando para alcan-
zar las metas que se han fijado para sí mismos”.31

Autorregulación en la infancia y estilos 
parentales 

En la actualidad los estilos de crianza constituyen el 
principal soporte emocional para los niños y los jó-
venes. Un adecuado acompañamiento en la crianza 
ayuda a que los niños aprendan a tomar decisiones, 
regular sus emociones, solucionar conflictos asertiva-
mente y a ser sensibles ante las necesidades del otro. 

Cada una de las actitudes de los padres o cuida-
dores aporta, o no, el desarrollo óptimo de los niños 
en su proceso formativo. Los padres o cuidadores 
representan un papel fundamental en la crianza de 
sus hijos, ya que la relación estrecha con el cuida-
dor, además de fortalecer el desarrollo emocional del 
niño, ayuda a los procesos de maduración cerebral 
encargados del comportamiento y la emoción.

“Es durante la infancia cuando la autorregulación 
emocional se representa como un proceso activo a 
través del cual se da el pasaje de una regulación ex-
terna, la que es regida por sus cuidadores o por las 
características del medio en el que se desarrolla, a 
una regulación interna, en la que se da el logro de una 
mayor independencia y autonomía, en la que el niño 
adquiere e internaliza los mecanismos de control”.33

La autorregulación desde la primera infancia per-
mite que los niños manejen sus emociones, sus com-
portamientos y sus movimientos corporales cuando 
se enfrentan a situaciones difíciles o a situaciones 
que generen estrés. Está comprobado que cuando 
un niño no es acompañado en su proceso de forma 
positiva llega a él un desequilibrio emocional que 
hace que pierda el control ante diferentes situacio-
nes: “Los infantes que están atravesados por falta de 
atención de sus progenitores provocan un desarrollo 
emocional más vulnerable frente a diversas circuns-
tancias, debido a una falta de un adecuado modelo 
parental para el desarrollo emocional”.34 

Autorregulación y el juego 

“La infancia temprana es un periodo decisivo para 
establecer los cimientos de la autorregulación: una 
amplia gama de capacidades complejas que inclu-
yen control de impulsos y emociones, autoorienta-
ción de pensamiento y comportamiento, autonomía 
y comportamiento responsable. Asimismo, la edad 
entre los 2 y los 6 años es el periodo álgido del juego 
imaginativo. De acuerdo con el psicólogo del desa-
rrollo Lev Vygotsky, esta sincronicidad entre el au-
mento del juego de actuación y la autorregulación 
no es una coincidencia”.35

El juego es la actividad rectora en los procesos de 
autorregulación; desde la primera infancia, los niños 
aprenden a fortalecer su propia regulación; todo esto 
se logra poco a poco en la interacción entre pares 
por medio del juego. Ya no es un niño que depende 
de los estímulos externos para regularse, sino que él 
mismo de manera interna genera señales para lograr 
esa autorregulación como tal. 

Por tal motivo, el juego para lograr el desarrollo de 
la autorregulación facilita: 

• Las acciones supeditadas a reglas: esto permite 
que haya un respeto por las reglas.

• Identificación de rasgos y características esencia-
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les: permite mirar rasgos y características de los 
objetos; el niño en la primera etapa está relacio-
nándose constantemente con objetos.

• El desarrollo de la conciencia en relación con el 
otro: saber que hay un otro y ese otro es importan-
te; a esto Piaget lo denomina salir del egocentris-
mo. Cuando el individuo se da cuenta de que el otro 
existe, llega la empatía y la sensibilidad del ser, esto 
también ayuda a aprender a autorregularse. 

• La formación de la función simbólica: es el princi-
pio de la capacidad de abstracción; por ejemplo, 
el niño coge la escoba y dice que es una moto. Allí 
el niño sustituye un objeto por otro. Eso también 
lo especifica Vygotsky como el objeto sustitutivo; 
el niño, al hacer esto, empieza a manejar sus emo-
ciones. 

• La fluidez entre actividades: es importante que el 
juego tenga un objetivo, ya que de esta manera 
tendrá un aprendizaje significativo. En este caso, 
hay niños que todo el tiempo cambian de juego, 
son intermitentes. Cuando esto sucede el papel 
del adulto es fundamental, ya que este puede ayu-
dar a que el niño se encamine y termine la meta 
propuesta. Esto es muy importante en los proce-
sos de autorregulación, porque implica manejar y 
controlar los impulsos. 

• Por último, la reflexión: allí el niño logra pensar an-
tes de actuar, supeditado a unas reglas que tienen 
consecuencias. 

En todo esto también aparece la motivación como 
parte fundamental en los procesos de autorregula-
ción. Cuando el niño está motivado, porque eligió su 
juego, se enriquecen esas reglas, se enriquece ese 
rol, y cuanto más cercano sea ese rol, más cercano 
es su proceso de autorregulación. 

Piaget36 y Vygotsky37 destacan los beneficios del 
desarrollo cognitivo que se producen mediante la in-
teracción que genera el niño en el juego y enfatizan 
las ventajas que proporciona la educación a partir de 
la implementación de estrategias lúdicas. Del mismo 
modo, y desde el punto de vista antropológico, Jo-
han Huizinga38 concibe al juego como una actividad 
esencial, como la reflexión misma.

Discusión

Por medio de este recorrido teórico y partiendo de la 
indagación motivante respecto al reconocimiento de 

las habilidades de autocontrol y autorregulación en 
la edad preescolar, se logra desprender la importan-
cia de reconocer y concebir la diferenciación entre 
los conceptos de autorregulación y autocontrol, en 
tanto que desde su singularidad logran establecer 
importantes herramientas desde los primeros años 
de vida para alcanzar cognitivamente un dominio im-
portante para la obtención de metas y la adaptación 
al medio. Esto, junto a la capacidad de relación con-
tribuye de forma importante al aprendizaje. 

Está claro, entonces, que, a partir de la debida 
instauración de la capacidad de regulación compor-
tamental y emocional, las personas, desde su com-
pleja estructuración neuropsicológica, consiguen 
responder a los impulsos inmediatos, aseverando la 
capacidad de planificar, evaluar acciones, determinar 
alternativas específicas e incluso de evitar hacer co-
sas que luego lamentarán; lo cual es todo un proceso 
de aprendizaje. “Los padres tienen un papel clave en 
el desarrollo de aptitudes sirviendo de modelo de sus 
hijos, pues las interacciones emocionales con el cui-
dador, además de fomentar el desarrollo emocional 
del niño, influyen en la maduración de las partes del 
cerebro encargadas de la conciencia y regulación 
emocional”.40 

La capacidad de autocontrolarse es, por ende, 
percibida como la modulación continua, dinámica y 
adaptativa del estado interno (emoción y cognición) 
y el comportamiento, que además debe estar media-
do por factores extrínsecos e intrínsecos del organis-
mo.41-43 Así, permite controlar numerosos aspectos 
cognitivos, incluidas otras capacidades inmersas 
en las funciones ejecutivas (FE), sin desconocer la 
implicación de la regulación realizada por terceros 
(extrínseca), que además es propia y estrictamente 
necesaria durante los primeros años de vida; por lo 
que emerge sucesivamente la regulación realizada 
por la misma persona (intrínseca) que surge en eta-
pas posteriores del desarrollo: se denomina autorre-
gulación.44

Conclusiones 

La autorregulación implica, por tanto, un agudo per-
feccionamiento en los procesos relacionados con la 
planeación, la ejecución y la revisión, lo que permite 
activar las estrategias de aprendizaje necesarias pa-
ra alcanzar los objetivos establecidos. En esta mis-
ma perspectiva, se logra recoger la responsabilidad 
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de vincular entornos protectores como las familias 
y contextos sociales amplios como la escuela y tan-
to el reconocimiento como el reforzamiento de los 
valores; considerando, además, que todo acto com-
portamental que se refleje desde los padres de fa-
milia y demás cuidadores podrá influenciar de una u 
otra manera en el comportamiento de las personas 
que se encuentren en proceso de crecimiento y de-
sarrollo. Sean estos comportamientos transmitidos 
directa o indirectamente, tienen un efecto ostensible 
en todo este proceso de aprendizaje, que se eviden-
cia finalmente en las habilidades de autorregulación 
adquiridas y su manera de implementarlas en las di-
versas experiencias de la vida.

Es posible pensar que en aquellas situaciones en 
las que los niños que presentan conductas disrupti-
vas predominan un estilo vincular agresivo e incluso 
conductas físicas y psicoafectivas negligentes y dis-
ciplina parental rígida. Podrían adjudicarse a mode-
los familiares disfuncionales que favorecen la apa-
rición y el mantenimiento de déficits en habilidades 
sociocognitivas, implicadas en la autorregulación. 

Tal como lo plantea Goleman,45 “el éxito de la vi-
da depende tanto de factores emocionales como de 
factores cognitivos; contextos como el escolar y el 
familiar están llamados a ser modelos de afronta-
miento positivo de aquellos retos y poder afrontar 
situaciones fáciles y complejas en donde el manejo 
de las emociones permita la resolución de conflictos 
satisfactoriamente”. El constructo central de los mo-

delos neuropsicológicos es el de función ejecutiva 
cerebral.46 

La impulsividad y los comportamientos adicti-
vos, por ejemplo, pueden visualizarse desde este 
enfoque, que percibe la autorregulación como una 
función ejecutiva. Esta, dentro de los procesos 
cognitivos, se relaciona con el funcionamiento de 
los lóbulos frontales y sus funciones, tales como 
como la capacidad que permite la anticipación y el 
establecimiento de metas, la formación de planes y 
programas, el inicio de las actividades y operacio-
nes mentales, la autorregulación de las tareas y la 
habilidad de llevarlas a cabo eficientemente. En con-
secuencia, las alteraciones en esta función ejecutiva 
se manifiestan en una serie de síntomas, siendo el 
principal la impulsividad, que representaría el fallo en 
los sistemas de inhibición para anular o interrumpir 
conductas aprendidas anteriormente y automatiza-
das. Esto lleva a actuaciones irreflexivas, a respon-
der automáticamente a estímulos conocidos, y a ser 
incapaz de poner en práctica conductas alternativas 
que derivan en impulsividad, dificultad de centrar la 
atención e hiperactividad, entre otras.
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