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RESUMEN 
 
 
El objetivo de la investigación fue determinar la relación entre competencias 

socioemocionales y violencia escolar percibida en adolescentes de una institución 

educativa de Jumbilla-Bongará, trabajando bajo un diseño observacional, transversal 

de nivel correlacional en una muestra de 332 estudiantes de ambos sexos de 12 a 17 

años seleccionados mediante muestreo probabilístico estratificado, que dieron 

respuesta al inventario de competencias socioemocionales elaborado por Baron y 

Parker (2000) y al cuestionario CUVE3-ESO de Álvarez et al. (2013). El análisis 

estadístico mediante la prueba de normalidad determinó distribución no normal de los 

datos por eso se empleó el estadístico spearman, el cual permitió hallar en el objetivo 

general correlación estadísticamente significativa e inversa con tamaño del efecto 

pequeño entre la variable competencias socioemocionales y la variable violencia 

escolar (-.211) es decir, los adolescentes que exhiben un mayor nivel de 

competencias socioemocionales tienden a involucrarse menos en comportamientos 

violentos en el entorno escolar. 

 
Palabras clave: adolescentes, competencias socioemocionales, violencia escolar. 
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ABSTRACT 
 
 
The objective of the research was to determine the relationship between socio- 

emotional competencies and perceived school violence in adolescents from an 

educational institution in Jumbilla-Bongará, working under an observational, cross- 

sectional correlational level design in a sample of 332 students of both sexes from 12 

to 17 years selected through stratified probabilistic sampling, which responded to the 

inventory of socio-emotional competencies prepared by Baron and Parker (2000) and 

the CUVE3-ESO questionnaire by Álvarez et al. (2013). The statistical analysis 

through the normality test determined non-normal distribution of the data, which is why 

the Spearman statistic was used, which allowed finding in the general objective a 

statistically significant and inverse correlation with a small effect size between the 

socio-emotional competencies variable and the violence variable school performance 

(-.211) that is, adolescents who exhibit a higher level of socioemotional competencies 

tend to engage less in violent behaviors in the school environment. 

 
Keywords: adolescents, socioemotional competencies, school violence. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La violencia se presenta como una realidad de desigualdad y abuso de 

poder, lo cual obedece a comportamientos culturalmente aprendidos que surge; 

debido a varios factores personales, familiares, relacionales, dentro de los cuales 

se identifica como factor personal a los problemas de gestión de las emociones 

(Ruiz et al., 2021). En el ámbito escolar adolescente, la violencia es uno de las 

manifestaciones más habituales, propio de las diferencias existentes y el mal 

manejo afectivo en contextos conflictivos que no deben culminar en 

manifestaciones violentas (Arhuis et al., 2021). Esto sucede en cualquier contexto 

escolar y no siempre es percibido por quienes se encuentran alrededor. 

De acuerdo a la información reportada por el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF, 2021) indica que en el mundo más de 100 millones de 

adolescentes de 13 a 15 años han experimentado acoso escolar. Según la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO, 2021) el 20% 

de adolescentes han sido víctimas de violencia dentro de la escuela. 

La violencia escolar tiene diferentes manifestaciones, una de ellas es el 

acoso vía internet. Al respecto un gran estudio que analizó la incidencia del ciber 

acoso entre adolescentes en Inglaterra encontró una prevalencia del 17,9 %, 

mientras que un estudio realizado en Arabia Saudita encontró una prevalencia del 

20,97 % (Xu et al., 2023), En África, la violencia física fue más común en las áreas 

rurales (90%) que en las áreas urbanas (80%); y fue más común en la región sur 

(90%) que en la región norte (70%), mientras que la violencia psicológica afectó al 

38,7% de las personas en el norte frente al 61% en el sur, por otra parte, la 

prevalencia estimada del acoso escolar en Nigeria varía entre el 21% y el 82% 

(Ighaede et al., 2023) 

En nuestro país, así como en otras partes de Sudamérica representan una 

de tantas realidades, donde se tiene mayor incidencia de este fenómeno (Arhuis- 

Inca et al., 2021). De acuerdo a reportes emitidos por el Ministerio de Educación 

[MINEDU] (2020) se estima que entre 2017 y 2020, el 54% de adolescentes 

peruanos fueron víctimas de conductas agresivas, se calcula un incremento de 

12.5% en número de casos del 2019 al 2021 reportados en el portal (SíseVe, 2021). 

La violencia escolar se presenta en forma momentánea y episódica que 
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afecta el proceso educativo del estudiante (Morales et al., 2022). Está asociado a 

problemas en la gestión de emociones ya sea en los agresores que no manejan su 

impulsividad, como en las víctimas que presentan problemas para el manejo de 

situaciones conflictivas (Gohal et al., 2023; López et al., 2018). 

El modelo cognitivo-conductual postula que las conductas agresivas y 

violentas en el entorno escolar son el resultado de la interacción entre factores 

cognitivos, emocionales y conductuales, considera que los pensamientos 

distorsionados, las creencias irracionales y las competencias sociales deficientes 

juegan un papel crucial en su desarrollo. Los adolescentes que presentan estas 

características tienden a interpretar las situaciones de manera agresiva, percibir 

amenazas donde no las hay y responder con conductas violentas (Ramírez et al., 

2020). 

Según el modelo teórico de Baron y Parker, (2000), las competencias 

globales se constituyen por la parte cognitiva, mientras que las competencias 

socioemocionales se definen como el cúmulo de destrezas para el bienestar 

integral de la persona, implica estar consciente de las propias habilidades para 

hacer frente de manera positiva a la vida, realizando actividades de forma 

productiva y fomentando el desarrollo de su entorno (Sainz et al., 2014). 

Se caracteriza a las competencias socioemocionales como una serie de 

rasgos que hacen posible la interacción efectiva con otros, manejando la respuesta 

a sus emociones adecuadamente, implica el reconocimiento y comprensión de 

emociones, incluye contar con capacidad empática para ubicarse en la perspectiva 

de los demás para comprender lo que sienten y piensan (López et al., 2018). Otra 

particularidad es la comunicación efectiva, que permite expresar ideas y 

sentimientos de manera clara, escuchando de manera activa, abarca la capacidad 

desarrollada para mantener relaciones saludables, resolver conflictos constructiva 

y colaborativamente (Vega et al., 2021). 

En cuanto a la violencia escolar, según el modelo ecológico (Bronfenbrenner, 

1981) las personas se encuentran sumergidas en entornos conectados entre sí, 

definiéndose como toda conducta con intención cuya finalidad es generar daños en 

el entorno escolar o en cualquier espacio físico que pertenezca a la Institución 

educativa, teniendo como víctima a algún compañero (Morales et al., 2022). Dentro 

de las definiciones, la violencia escolar representa toda conducta con intención 
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cuya finalidad es generar daños en el entorno escolar o en cualquier espacio físico 

que pertenezca a la Institución educativa, teniendo como víctima a algún 

compañero. Se define a la violencia escolar como el conjunto de comportamientos 

intencionados orientados a generar algún daño a nivel físico, verbal, psicológico o 

de otra índole entre compañeros de clase (Morales et al., 2022). 

Con respecto a las dimensiones de violencia verbal entre los mismos 

estudiantes, cuyo daño o perjuicio se asocia a través de palabras como calificativos 

denigrantes o insultos. La segunda dimensión es la violencia verbal de estudiantes 

hacia los docentes, la cual surge a través de insultos, comentarios mal 

intencionados, apodos u otros insultos. La tercera dimensión es la violencia física, 

ya sea de forma directa o mediante amenazas entre escolares, implica también el 

contacto directo a través de golpe (Lazo-Legrand et al., 2022). 

Otra de las dimensiones es la violencia física de manera indirecta la cual 

implica el hurto o sustracción de pertenencias, esconder pertenencias de los 

demás, entre otras modalidades. Se considera también la exclusión social que 

implica acciones discriminatorias por diferentes circunstancias como las 

características raciales, edad, niveles socioeconómicos. También tenemos la 

modalidad de la violencia percibida mediante el uso de tecnologías y dispositivos 

electrónicos, especialmente a través de las redes sociales que significa uno de los 

medios más utilizados por los adolescentes. 

Uno de los modelos que presenta un mayor acercamiento a la aparición de 

competencias socioemocionales y la violencia escolar es la teoría del desarrollo 

socioemocional, propuesta por Brackett et al. (2019), sostiene que el desarrollo de 

competencias socioemocionales influye en el bienestar emocional, dado permiten 

al individuo tener conciencia y comprensión de su experiencia emocional así como 

expresar con naturalidad, e influye en el manejo del estrés, favorece la interacción 

con los demás y manejo de conflictos y reduce el riesgo de violencia y acoso. 

Estudios realizados en América Latina evidencian la relevancia de fortalecer 

competencias socioemocionales en los primeros años de vida lo cual resulta 

significativo en su vida (López, 2022). Esta situación ha generado que desde el 

2018 en México se incorporen actividades para desarrollar capacidades 

socioemocionales en el currículo, estas tareas deben guardar coherencia con los 
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logros deseados para el perfil de los alumnos de acuerdo a la educación básica, 

debido a la preocupación alarmante de esta problemática (Calderón & Vera, 2022). 

En Colombia, Valenzuela et al. (2022) hallaron una relación directa entre 

acoso escolar y las competencias emocionales e identificaron que el 34% de 

adolescentes de Cúcuta percibía al acoso escolar como una dificultad relevante y 

alta incidencia del bajo nivel de las destrezas emocionales en atención emocional 

(33%), claridad sentimental (50%) y reparación emocional (28%). 

En los últimos años se ha incrementado los estudios acerca de la violencia 

escolar se enfocan en la identificación del impacto psicológico en su esfera 

emocional e interpersonal, como también en la identificación de modalidades de 

victimización, factores de riesgo y factores de protección para el desarrollo de 

estrategias preventivas. 

En tal sentido, diversas investigaciones analizan la relación entre la gestión 

de las emociones y el bullying, encontrando contradicciones dado que un grupo 

estableció que las competencias emocionales son un factor personal que incide en 

el acoso escolar (Fonseca, 2019; Martínez, 2022; Nieves, 2019 y Valenzuela et al., 

2022) mientras que el estudio de Castillo (2021) no encontró correlación entre las 

variables. A nivel nacional, López (2022) investigó la violencia escolar en 

adolescentes de la ciudad de Trujillo, hallando prevalencia del 44% 

caracterizándose por presentar deficiencias en el área emocional. 

En tal sentido estos hallazgos son contradictorios y han sido realizados en zonas 

urbanas antes de la pandemia COVID-19 y son escasos los estudios en la región 

Amazonas, constituyendo un vacío en el conocimiento. 

La presencia de conductas violentas en las instituciones del distrito de Jumbilla 

motiva al desarrollo de estrategias que generen fortalezas socioemocionales en los 

estudiantes para prevenir y aprendan a lidiar con hechos de violencia, al observar 

manifestaciones conductuales respecto a la violencia y la forma en qué se ve 

influenciada por las competencias socioemocionales, no obstante, existen 

deficiencias en las delimitaciones del término competencias socioemocionales y el 

abordaje local en las investigaciones en los últimos años, ante esto, es importante 

identificar el comportamiento de las variables en los estudiantes, resultando 

pertinente  y  necesario  analizar  la  relación  entre  las  competencias 
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socioemocionales y la violencia escolar percibida. 

Por tal motivo se planteó como problema de investigación identificar ¿cuál es 

la relación entre competencias socioemocionales y violencia escolar percibida en 

adolescentes de una institución educativa de Jumbilla-Bongará? 

Siendo relevante al establecer la relación entre las variables cuyo 

comportamiento ha generado problemas en el contexto educativo, sirviendo como 

base para el desarrollo de programas preventivo promocionales, siendo un aporte 

significativo a la producción académica sobre este tema, cubriendo un vacío en el 

conocimiento. Por otra parte, permitió generar un beneficio para quienes 

pertenecen a la comunidad educativa al identificar la asociación de estas variables 

y de esta manera actuar desde una perspectiva psicológica abordando mediante 

intervenciones grupales y/o individuales, en lo que respecta a la utilidad 

metodológica se llevó a cabo los procesos estadísticos de validez y confiabilidad 

de los instrumentos que serán utilizados en la recolección de datos. 

Por tal motivo se planteó como objetivo general: determinar la relación entre 

competencias socioemocionales y violencia escolar percibida en adolescentes de 

una institución educativa de Jumbilla-Bongará. Los objetivos específicos son los 

siguientes: identificar el nivel de las competencias socioemocionales, identificar el 

nivel de violencia escolar percibida, determinar la relación entre la dimensión 

interpersonal de inteligencia emocional y las dimensiones de violencia escolar; 

determinar la relación entre la dimensión intrapersonal de inteligencia emocional y 

las dimensiones de violencia escolar; determinar la relación entre la dimensión 

manejo de emociones de inteligencia emocional y las dimensiones de violencia 

escolar; determinar la relación entre la dimensión adaptabilidad de inteligencia 

emocional y las dimensiones de violencia escolar y determinar la relación entre la 

dimensión estado de ánimo general y las dimensiones de violencia escolar 

En tal sentido, se plantea la siguiente hipótesis del estudio: Existe relación 

entre competencias socioemocionales y violencia escolar percibida en 

adolescentes de una institución educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 



12  

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño 

Se aplicó un diseño observacional transversal y nivel correlacional, dado que 

se realizó la medición de las variables en un único momento con la finalidad de 

establecer su relación (Hernández & Mendoza, 2018; Manterola et al., 2019). 

Muestra 

La población se conformó por 403 estudiantes de ambos sexos de 12 a 18 

años de una institución educativa de Jumbilla-Bongará, de los cuales 61.78% son 

varones y el 38.21% son mujeres. En cuanto a las edades el 8.19% tiene 12 años, 

el 18.1% 13 años, 21.34% 14 años, 29.28% 15 años, 9.92% 16 años, 9.18% 17 

años y 3.97% 18 años. 

. La muestra se integró por 332 estudiantes de secundaria, de 12 a 17 años, 

elegidos mediante muestreo probabilístico estratificado. 

La distribución de la muestra queda de la siguiente manera: 
 

Año  Muestra  

 N  % 

1ero 47  14.16% 

2do 74  22.29% 

3ro 80  24.10% 

4to 72  21.69% 

5to 59  17.77% 

Total 332  100.0% 

 
Técnicas e instrumentos 

La técnica que se utilizó para recolectar los datos fue la encuesta, descrita 

por Avila et al., (2020) como una herramienta que posibilita la recopilación de datos 

numéricos mediante la valoración de preguntas con respuestas cerradas para luego 

ser cuantificadas. 

Para medir competencias socioemocionales (CCSS) se utilizó el Inventario 

elaborado por Baron y Parker en el año (2000), adaptado a adolescentes de Lima 

por (Ugarriza, 2005), conformado por 60 ítems tipo escala con opciones de 
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respuesta del 1 al 4 (1: Muy rara vez, 2: Rara vez, 3: A menudo; 4: Muy a menudo) 

,en función de las dimensiones intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, 

adaptabilidad y estado de ánimo, aplicable de forma individual o grupal en personas 

de 8 a 18 años. 

La versión original cuenta con adecuadas propiedades psicométricas 

determinadas por Baron y Parker en el año (2000) en la cual encontró un índice de 

.88 para la escala total y entre .84 a .89 para las competencias que la integran, 

además, el análisis factorial confirmó el ajuste del modelo de cinco componentes. 

En cuanto a la versión adaptada por (Ugarriza, 2005), la cual realizó el análisis 

confirmatorio de cinco componentes, se determinó normas percentilares por edad 

y sexo, además de hallar índices de confiabilidad superiores a .45 para los 

componentes y la escala total. 

Para medir violencia escolar se utilizó el Cuestionario CUVE3-ESO creada 

por Álvarez et al. (2013) de procedencia española, el cual puede aplicarse de 

manera personal o grupal en adolescentes de ambos sexos de 12 a 19 años, 

conformado por 44 reactivos con tipo de respuesta Likert que van desde 1: Nunca 

hasta 5: Siempre. 

A nivel nacional, se obtuvo propiedades psicométricas en 2017 por (Muñoz 

et al., 2018) tras el trabajo realizado en una muestra de 683 adolescentes de ambos 

sexos, estableciendo a través de los índices de ajuste del modelo presentaron 

valores RMR=.45; GFI=.977; RFI=.967; NFI=.969, en confiabilidad se utilizó el 

coeficiente Omega de McDonald con valores entre .76 y .92 para la escala total y 

sus dimensiones. 

Se realizó la validación de contenido mediante criterio de expertos, contando 

con 3 profesionales ligados a la temática de los instrumentos que emitieron su 

opinión respecto a la claridad, coherencia y pertinencia de cada ítem en función a 

la dimensión y variable que integran, alcanzando valores promedio superiores a 

0.90. Una vez revisada la redacción final de los ítems se estructuró los protocolos 

finales para llevar a cabo la prueba piloto en una muestra de 100 participantes de 

características parecidas a la muestra, de esta forma se consiguieron las 

puntuaciones de cada instrumento para llevar a cabo la confiabilidad mediante el 
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método Alfa de Cronbach, hallando valores para CCSS y sus dimensiones entre 

.493 y .854, y para CUVE3-ESO y sus dimensiones entre .683 y .936 

Procedimientos 

Se consiguió la autorización emitida por la Universidad, la misma que se 

presentó a la institución educativa para lograr el permiso de aplicar las pruebas en 

los estudiantes seleccionados, previa coordinación horaria con la autoridad 

encargada. Se entregaron consentimientos informados para que sean entregados 

a los padres de los estudiantes, confirmando que tienen conocimiento de la 

participación voluntaria de sus hijos en la investigación, así como el pase para que 

formen parte de la muestra de estudio. 

Se explicó a los estudiantes la consigna de cada prueba, al finalizar se 

corroboró que hayan dado respuesta a cada ítem, codificado numéricamente cada 

protocolo para la posterior digitación de respuestas directas en el software Microsoft 

Excel 2016, donde se sumaron las puntuaciones por dimensión y variable, 

respetando las normas de puntuación y calificación de las pruebas. 

Análisis de datos 

La base de datos en Excel fue exportada al software estadístico SPSS en su 

versión 27 donde se realizó la prueba de normalidad mediante el estadígrafo 

Kolmogorov-Smirnov para determinar la distribución de los datos y seleccionar el 

método más adecuado para hallar la correlación, presentando distribución no 

normal (<.05) por lo cual se utilizó una prueba no paramétrica como Spearman. 

Luego de realizar el análisis correlacional, se exportó las tablas al programa 

Microsoft Word donde fueron editadas de acuerdo a las normativas APA (7ma 

edición) para su interpretación final. 

Aspectos éticos 

Se tomó en cuenta los aspectos considerados el artículo 5 y 6 del código de 

ética en investigación de la USS basados en los lineamientos de la declaración de 

Helsinki y del Reporte Belmont, indican que es fundamental preservar la 

confidencialidad en cualquier investigación que involucre a personas. Por lo tanto, 

se han guardado en secreto tanto los datos como las características de los 

participantes. Se ha priorizado el respeto hacia cada individuo, demostrándolo a lo 

largo de todo el proceso de investigación mediante un trato adecuado. Se ha 
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proporcionado la información necesaria para que los participantes conozcan el 

propósito, los procedimientos, el alcance y los beneficios de la investigación. 

Además, se ha aplicado el principio de justicia, asegurando la equidad entre los 

participantes para que todos cuenten con las mismas condiciones en el desarrollo 

de los instrumentos, es fundamental garantizar que la selección de los participantes 

fuera imparcial y que no se les excluya o incluya de forma injusta, esto implicó evitar 

cualquier forma de discriminación basada en características como la raza, sexo, 

edad u otras particularidades. 
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados 

Tabla 1 

Correlación Spearman entre competencias socioemocionales y violencia escolar 

percibida en adolescentes de una institución educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

Competencias socioemocionales (n = 332) 

Rho p 
 

Violencia escolar -.211 <.001**
 

 

Nota: ** <0.01 = correlación altamente significativa 
 
 

 

Interpretación: 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre la variable competencias socioemocionales y la 

variable violencia escolar (Rho=-.211 y p=.003) es decir, los adolescentes que 

exhiben un mayor nivel de competencias socioemocionales tienden a involucrarse 

menos en comportamientos violentos en el entorno escolar. 
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Tabla 2 

Nivel de las competencias socioemocionales en adolescentes de una institución 

educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

Competencias socioemocionales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. n=332 adolescentes 

 

 

Figura 1 

Nivel de las competencias socioemocionales en adolescentes de una institución 

educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

Nota. n=332 
 
 

 

Se observa que existe predominio de estudiantes en nivel alto de 

competencias socioemocionales, representados por 41.57%, seguido de 31.93% 

en nivel y 26.51% en nivel bajo, es decir, un porcentaje alto de estudiantes presenta 

características adecuadas en relación a sus capacidades para desenvolverse 

adecuadamente en contextos sociales y gestionar sus emociones. 

Niveles  

 N % 

Alto 132 41.57% 

Medio 106 31.93% 

Bajo 88 26.51% 
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Tabla 3 

Nivel de violencia escolar percibida en adolescentes de una institución educativa 

de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

Competencias socioemocionales 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota. n=332 adolescentes 

 
 

 

Figura 2 

Nivel de violencia escolar percibida en adolescentes de una institución educativa 

de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

 
Nota. n=332 

 
 

 

Se observa que existe predominio del nivel bajo de violencia escolar 

percibida representados por 37.95% de estudiantes, seguido de 31.93% en nivel 

medio y 30.12% en nivel alto, es decir, un porcentaje mayor de estudiantes indica 

no percibe manifestaciones considerables dentro de la interacción escolar. 

Niveles   

 N % 

Alto 100 30.12% 

Medio 106 31.93% 

Bajo 126 37.95% 
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Tabla 4 

Correlación Spearman entre el componente interpersonal y las dimensiones de 

violencia escolar percibida en adolescentes de una institución educativa de 

Jumbilla-Bongará, 2023. 

 

 
Dimensiones de violencia escolar 

Componente 

interpersonal 

 

 Rho p 

V. verbal entre estudiantes -,128 .020* 

V. verbal de estudiantes a profesores -0,026 .639 

V. física directa y amenazas entre estudiantes -0,052 .347 

V. física indirecta por parte de los estudiantes -0,063 .252 

Exclusión social -0,058 .289 

Violencia a través de las TICS -0,055 .321 

Disrupción en el aula -,204 <.001** 

V. de los profesores hacia los estudiantes -0,061 .265 
 

Nota: ** <0.01 = correlación altamente significativa; * <0.05 = correlación significativa 
 
 

 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre el componente interpersonal y las dimensiones 

disrupción en el aula (Rho= -.204; p=<.001) y violencia verbal entre estudiantes 

(Rho= -.128; p=.020) es decir, cuando el componente interpersonal, que abarca la 

calidad de las relaciones entre individuos, es más fuerte, la tendencia a la 

disrupción en el aula y la violencia verbal entre estudiantes tiende a ser menor, lo 

cual sugiere que el fortalecimiento de las relaciones interpersonales podría ser una 

estrategia eficaz para mitigar la disrupción y la violencia verbal en el contexto 

educativo. 
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Tabla 5 

Correlación Spearman entre el componente intrapersonal y las dimensiones de 

violencia escolar percibida en adolescentes de una institución educativa de 

Jumbilla-Bongará, 2023. 

 
Dimensiones de violencia escolar 

Componente intrapersonal 

Rho p 

V. verbal entre estudiantes -,202 <.001** 

V. verbal de estudiantes a profesores -0,088 .109 

V. física directa y amenazas entre 

estudiantes 

V. física indirecta por parte de los 

-,122 .026* 
 

 
-0,015 .781 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: ** <0.01 = correlación altamente significativa; * <0.05 = correlación significativa 
 
 

 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre el componente intrapersonal y las dimensiones 

violencia a través de las TICS (Rho=-.143, p=.009), exclusión social (Rho=-.187, 

p=<.001), violencia verbal entre estudiantes (Rho=-.202, p<.001)) y violencia física 

directa y amenazas entre estudiantes (Rho=-.122, p=.026) es decir, cuando los 

estudiantes exhiben un componente intrapersonal más sólido, hay una tendencia a 

una menor incidencia de violencia a través de las TICs, exclusión social, violencia 

verbal, y violencia física directa y amenazas entre ellos, este hallazgo sugiere que 

el desarrollo de habilidades intrapersonales puede ser una estrategia eficaz para 

abordar y prevenir múltiples formas de violencia en el ámbito educativo, 

contribuyendo así a un ambiente escolar más seguro y respetuoso. 

estudiantes  

Exclusión social -,187 <.001** 

Violencia a través de las TICS -,143 .009** 

Disrupción en el aula -0,088 .109 

V. de los profesores hacia los estudiantes -0,083 .131 
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Tabla 6 

Correlación Spearman entre el componente manejo de emociones y las 

dimensiones de violencia escolar percibida en adolescentes de una institución 

educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 

 
Dimensiones de violencia escolar 

Componente manejo de 

emociones 

Rho p 
 

 

V. verbal entre estudiantes -,140 .010* 

V. verbal de estudiantes a profesores -,110 .045* 

V. física directa y amenazas entre 

estudiantes 

V. física indirecta por parte de los 

-0,075 .171 

 
-0,105 .057 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: * <0.05 = correlación significativa 

 
 

 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre el componente manejo de emociones y las 

dimensiones violencia verbal entre estudiantes (Rho=-.140, p=.010), violencia 

verbal de estudiantes a profesores (Rho=-.110, p=.045), exclusión social (Rho=- 

.120, p=.029), violencia a través de las TICS (Rho=-.129; p=.018), disrupción en el 

aula (Rho=-.125, p=.023) y violencia de los profesores hacia los estudiantes (Rho=- 

.120, p=.029), es decir, cuando los estudiantes poseen habilidades más sólidas en 

el manejo de emociones, se observa una tendencia a una menor incidencia en las 

manifestaciones de violencia descritas, lo cual sugiere que fortalecer las 

habilidades de manejo emocional podría ser una estrategia eficaz para reducir y 

prevenir múltiples formas de violencia en el ámbito educativo, promoviendo así un 

ambiente escolar más armonioso y seguro. 

estudiantes 

Exclusión social 
 

-,120 
 

.029* 

Violencia a través de las TICS -,129 .018* 

Disrupción en el aula -,125 .023* 

V. de los profesores hacia los estudiantes -,120 .029* 
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Tabla 7 

Correlación Spearman entre el componente adaptabilidad y las dimensiones de 

violencia escolar percibida en adolescentes de una institución educativa de 

Jumbilla-Bongará, 2023. 

 
Dimensiones de violencia escolar 

Componente adaptabilidad 
 

Rho p 
 

 

V. verbal entre estudiantes -,116 .035* 

V. verbal de estudiantes a profesores -0,071 .198 

V. física directa y amenazas entre 

estudiantes 

V. física indirecta por parte de los 

-0,072 .192 
 
 

-0,105 .056 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: ** <0.01 = correlación altamente significativa; * <0.05 = correlación significativa 

 

 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre el componente adaptabilidad y las dimensiones 

disrupción en el aula (Rho=-.166**, p=.002), exclusión social (Rho=-.108, p=.049) y 

violencia verbal entre estudiantes (Rho=-.116, p=.035), es decir, cuando los 

estudiantes muestran una mayor capacidad de adaptabilidad, tiende a observarse 

una menor frecuencia en estas manifestaciones, lo cual sugiere que fortalecer la 

adaptabilidad podría ser una estrategia eficaz para reducir y prevenir problemas 

relacionados con la disrupción, la exclusión social y la violencia verbal en el 

contexto educativo. 

estudiantes 

Exclusión social 
 

-,108 
 

.049* 

Violencia a través de las TICS -0,086 .119 

Disrupción en el aula -,166 .002** 

V. de los profesores hacia los estudiantes -0,095 .083 
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Tabla 8 

Coeficiente de correlación Spearman entre el componente estado de ánimo general 

y las dimensiones de violencia escolar percibida en adolescentes de una institución 

educativa de Jumbilla-Bongará, 2023. 
 

Componente estado de ánimo 

general 

 

Dimensiones de violencia escolar Rho p 

V. verbal entre estudiantes -,215 <.001** 

V. verbal de estudiantes a profesores -0,073 .186 
 

V. física directa y amenazas entre 

estudiantes 

V. física indirecta por parte de los 

 
-0,043 .433 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nota: ** <0.01 = correlación altamente significativa 
 
 

 

Se observa una correlación estadísticamente significativa e inversa con 

tamaño del efecto pequeño entre el componente estado de ánimo general y las 

dimensiones violencia verbal entre estudiantes (Rho=-.215, p<.001) y disrupción en 

el aula (Rho=-.169, p=002), es decir, cuando los estudiantes experimentan un 

estado de ánimo general más positivo, tiende a haber una disminución en la 

incidencia estas manifestaciones, lo cual sugiere que la promoción de un estado de 

ánimo positivo podría ser una estrategia beneficiosa para abordar y prevenir 

problemas de violencia verbal y disrupción en el contexto educativa. 

estudiantes 
-0,052 .349 

Exclusión social -0,107 .052 

Violencia a través de las TICS -0,081 .142 

Disrupción en el aula -,169 .002** 

V. de los profesores hacia los estudiantes -0,081 .143 
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3.2. Discusión 

Esta investigación parte del incremento de conductas violentas observado y 

manifestaciones que dejan ver deficiencias en el desarrollo de competencias socio 

emocionales en las instituciones del distrito de Jumbilla, evidenciado como un 

reflejo de lo que ocurre a nivel internacional como nacional (Calderón & Vera, 2022; 

López et al., 2022), esta situación ha generado el desarrollo de diversas 

investigaciones que analizan la relación entre la gestión de las emociones y la 

violencia escolar encontrando algunas contradicciones (Castillo, 2021; Fonseca, 

2019; Martínez, 2022), además, resultan escasos los estudios en la región 

Amazonas lo cual constituye un vacío en el conocimiento. 

Esta situación motivó a plantear como objetivo general determinar la relación 

entre competencias socioemocionales y violencia escolar percibida en 

adolescentes de una institución educativa de Jumbilla-Bongará, aplicando 

características metodológicas que permitan obtener resultados coherentes con lo 

propuesto, por lo cual, se asumió el diseño observacional correlacional y 

transversal, haciendo uso de instrumentos que pasaron por un riguroso proceso de 

criterio de jueces y una prueba piloto que hicieron posible alcanzar valores 

aceptables para determinar que cuentan con validez de contenido y confiabilidad. 

En función al objetivo general del estudio se estableció una relación 

estadísticamente significativa inversa con tamaño del efecto pequeño (Rho=-.211; 

p<.01) entre competencias socioemocionales y violencia escolar percibida, lo cual 

evidencia que las destrezas emocionales y relacionales de los adolescentes 

reducen el riesgo de involucramiento en situaciones violentas en el ámbito escolar. 

Los resultados se asemejan a diferentes estudios realizados en diferentes 

socioculturales, como el estudio de Nieves (2019) en jóvenes de España quien llegó 

a la conclusión de que a mayor presencia de acoso escolar los índices de 

inteligencia emocional disminuyen tiene implicaciones prácticas importantes para 

los educadores y profesionales de la salud mental, sin embargo, sería útil explorar 

de manera más detallada los distintos tipos de bullying y examinar posibles 

variaciones en la influencia del acoso en la inteligencia emocional según grupos de 

edad más específicos. 

Las competencias socioemocionales constituyen elementos cruciales que 
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actúan como factores de protección en el ámbito escolar, facilitando una interacción 

efectiva tanto consigo mismo como con los demás, las cuales se fundamentan en 

la adaptación y el bienestar personal, promoviendo un entorno educativo propicio 

para el progreso holístico de los estudiantes (Gohal et al., 2023), en este contexto, 

el adecuado gobierno de las emociones se erige como una habilidad central, 

permitiendo a los estudiantes la comprensión correcta, la expresión adecuada y la 

regulación de estados emocionales de manera saludable, esto no solo contribuyen 

a la formación de individuos resilientes, capaces de afrontar desafíos con equilibrio 

y fortaleza, sino que también desarrollan un rol vital en actividades preventivas de 

violencia escolar, la cual está directamente relacionada con la carencia de 

competencias socioemocionales tanto en los agresores como en las potenciales 

víctimas (López et al., 2018). 

Como primer objetivo específico se identificó el nivel de las competencias 

socioemocionales hallando al 41.57% en nivel alto, seguido de 31.93% en nivel 

medio y 26.51% en nivel bajo, es decir, un porcentaje alto de estudiantes presenta 

características adecuadas en relación a sus capacidades para desenvolverse 

adecuadamente en contextos sociales y gestionar sus emociones, esto corrobora 

la importancia de fortalecer competencias socioemocionales en los primeros años 

de vida. 

Tal como menciona López et al. (2018), estas competencias son relevantes 

en la adolescencia pues resulta significativo en su vida, al respecto, la conexión 

establecida entre estas competencias y diversos aspectos del entorno educativo, 

como la convivencia escolar refleja una comprensión integral de la importancia de 

las dimensiones emocionales en la enseñanza y el aprendizaje, por lo cual sería 

útil proporcionar ejemplos concretos de cómo el desarrollo de competencias 

socioemocionales beneficia no solo a los estudiantes, sino también al entorno. 

Como segundo objetivo específico se identificó el nivel de violencia escolar 

percibida representados por 37.95% de estudiantes en nivel bajo, seguido de 

31.93% en nivel medio y 30.12% en nivel alto, es decir, un porcentaje mayor de 

estudiantes indica no percibe manifestaciones considerables dentro de la 

interacción escolar, resultado que se relaciona con lo encontrado por López (2022) 

quien investigó la violencia escolar en adolescentes de la ciudad de Trujillo, 
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presentando datos específicos sobre su prevalencia entre varones de nivel 

secundario, además de resaltar la impactante influencia de la violencia en la salud 

física y mental de los adolescentes a nivel mundial señalando la importancia de 

comprender y abordar este fenómeno, afirmando la existencia de una elevada 

prevalencia (56%) de adolescentes con niveles de violencia escolar entre regular y 

alto, lo que proporciona una síntesis clara de los resultados y destaca la gravedad 

del problema. 

Como tercer objetivo específico se determinó la relación inversa con tamaño 

del efecto pequeño entre el componente interpersonal y las dimensiones de 

violencia escolar percibida con un valor de Rho=-.204, p<.001 y Rho-.128, p=.020, 

respectivamente, lo que señala que cuando el componente interpersonal, que 

abarca la calidad de las relaciones entre individuos, es más fuerte, la tendencia a 

la disrupción en el aula y la violencia verbal entre estudiantes tiende a ser menor. 

Lo que guarda relación con lo hallado por Martínez (2022) que llevó a cabo 

una investigación con el propósito principal de determinar la conexión entre la 

empatía y el acoso escolar en estudiantes secundarios del Callao en una muestra 

que incluyó a 208 alumnos con edades comprendidas entre los 12 y 17 años. Se 

evidenció una relación inversa y significativa (p<.05) entre ambas variables, por 

tanto, se establece que a medida que los estudiantes demuestran mayores niveles 

de empatía, se observa una disminución en los índices de acoso escolar. Esta 

investigación destaca por su enfoque claro y específico en la relación entre empatía 

y acoso escolar, el hallazgo aporta una contribución valiosa al entendimiento de 

cómo la empatía puede influir en la dinámica del acoso escolar. 

Como cuarto objetivo específico se determinó correlación estadísticamente 

significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre el componente 

intrapersonal y las dimensiones violencia a través de las TICS (Rho=-.143; p=.009), 

exclusión social (Rho=-.187, p<.001)), violencia verbal entre estudiantes (Rho=- 

.202, p<.001) y violencia física directa y amenazas entre estudiantes (Rho=-.122, 

p=.026) es decir, cuando los estudiantes exhiben un componente intrapersonal más 

sólido, hay una tendencia a una menor incidencia de violencia a través de las TICs, 

exclusión social, violencia verbal, y violencia física directa y amenazas entre ellos. 
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Esto coincide con lo encontrado por Martínez (2022) quien desarrolló una 

investigación donde analizó la relación entre violencia escolar y habilidades 

socioemocionales, de acuerdo a las características sociales y demográficas de los 

participantes en la ciudad de Lima. Luego de identificar los resultados se determinó 

correlación inversa y significativa entre las variables (p<.05). Ante este hallazgo se 

concluye que, la presencia de mayores indicadores de violencia escolar, se 

presentan entre adolescentes con niveles bajos de habilidades socioemocionales. 

Como quinto objetivo específico se determinó correlación estadísticamente 

significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre el componente manejo 

de emociones y las dimensiones violencia verbal entre estudiantes (-.140), violencia 

verbal de estudiantes a profesores (Rho=-.110, p=.045), exclusión social (Rho=- 

.120, p=.029), violencia a través de las TICS (Rho=-.129, p=.018), disrupción en el 

aula (Rho=-.125, p=.023) y violencia de los profesores hacia los estudiantes (Rho=- 

.120, p=.029), es decir, cuando los estudiantes poseen habilidades más sólidas en 

el manejo de emociones, se observa una tendencia a una menor incidencia en las 

manifestaciones de violencia descritas. 

Este resultado resalta lo descrito por Brackett et al. (2019), quien sostiene que 

el desarrollo de competencias socioemocionales influye en la comprensión de su 

experiencia emocional expresando con naturalidad, e influye en el manejo del 

estrés, favorece la interacción con los demás y manejo de conflictos y reduce el 

riesgo de violencia y acoso. 

Como sexto objetivo específico se determinó correlación estadísticamente 

significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre el componente 

adaptabilidad y las dimensiones disrupción en el aula (Rho=-.166**, p=.002), 

exclusión social (Rho=-.108, p=.049) y violencia verbal entre estudiantes (Rho=- 

.116, p=.035), es decir, cuando los estudiantes muestran una mayor capacidad de 

adaptabilidad, tiende a observarse una menor frecuencia en estas manifestaciones. 

Este resultado difiere con lo hallado por Castillo (2021) quien en su 

investigación halló que no existe correlación entre violencia escolar y la gestión de 

emociones, esto abre la posibilidad a que otros factores, como el entorno familiar, 

la dinámica social o experiencias personales, intervengan de forma más influyente 

en comportamientos violentos en el contexto escolar, dentro de esas experiencias 
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personas, algunas puede que modulen la relación entre la gestión de emociones y 

la violencia escolar, como la autoestima, la resiliencia o las habilidades sociales. 

Como sétimo objetivo específico se determinó correlación estadísticamente 

significativa e inversa con tamaño del efecto pequeño entre el componente estado 

de ánimo general y las dimensiones violencia verbal entre estudiantes (Rho=-.215, 

p<.001) y disrupción en el aula (Rho=-.169, p=002), es decir, cuando los 

estudiantes experimentan un estado de ánimo general más positivo, tiende a haber 

una disminución en la incidencia estas manifestaciones, al respecto, Sainz et al. 

(2014), indican que las competencias socioemocionales, como el estado de ánimo, 

representan un cúmulo de destrezas para el bienestar integral de la persona que 

implica estar consciente de las propias habilidades para hacer frente de manera 

positiva a la vida, realizando actividades de forma productiva y fomentando el 

desarrollo de su entorno. 

El hallazgo de una relación estadísticamente significativa inversa entre 

competencias socioemocionales y violencia escolar percibida respalda 

teóricamente la noción de que las habilidades emocionales y relacionales de los 

adolescentes reducen el riesgo de su involucramiento en situaciones violentas en 

el ámbito escolar, subrayando la importancia de integrar enfoques psicoeducativos 

para promover un entorno educativo más saludable. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

Se determinó correlación estadísticamente significativa e inversa entre la 

variable competencias socioemocionales y la variable violencia escolar lo cual 

indica que los adolescentes que exhiben un mayor nivel de competencias 

socioemocionales tienden a involucrarse menos en comportamientos violentos en 

el entorno escolar. 

Existe predominio de estudiantes en nivel alto de competencias 

socioemocionales, esto indica que un número importante de estudiantes presenta 

características adecuadas en relación a sus capacidades para desenvolverse 

adecuadamente en contextos sociales y gestionar sus emociones. 

Se identificó predominio del nivel bajo de violencia escolar percibida en un 

porcentaje mayor de estudiantes, esto indica que no perciben manifestaciones 

considerables dentro de la interacción escolar. 

Se pudo determinar correlación estadísticamente significativa e inversa entre 

el componente interpersonal y las dimensiones disrupción en el aula y violencia 

verbal entre estudiantes, esto indica que el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales podría ser una estrategia eficaz para mitigar la disrupción y la 

violencia verbal en el contexto educativo. 

Se halló correlación estadísticamente significativa e inversa entre el 

componente intrapersonal y las dimensiones violencia a través de las TICS, 

exclusión social, violencia verbal entre estudiantes y violencia física directa y 

amenazas entre estudiantes, es decir, el desarrollo de habilidades intrapersonales 

puede ser una estrategia eficaz para abordar y prevenir múltiples formas de 

violencia en el ámbito educativo, contribuyendo así a un ambiente escolar más 

seguro y respetuoso. 

Se encontró correlación estadísticamente significativa e inversa entre el 

componente manejo de emociones y las dimensiones violencia verbal entre 

estudiantes, violencia verbal de estudiantes a profesores, exclusión social, violencia 

a través de las TICS, disrupción en el aula y violencia de los profesores hacia los 

estudiantes, esto indica que, fortalecer las habilidades de manejo emocional podría 
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ser una estrategia eficaz para reducir y prevenir múltiples formas de violencia en el 

ámbito educativo, promoviendo así un ambiente escolar más armonioso y seguro. 

Se determinó correlación estadísticamente significativa e inversa entre el 

componente adaptabilidad y las dimensiones disrupción en el aula, exclusión social 

y violencia verbal entre estudiantes, es decir, cuando los estudiantes muestran una 

mayor capacidad de adaptabilidad, tiende a observarse una menor frecuencia en 

estas manifestaciones. 

Se logró determinar correlación estadísticamente significativa e inversa entre 

el componente estado de ánimo general y las dimensiones violencia verbal entre 

estudiantes y disrupción en el aula, es decir, que la promoción de un estado de 

ánimo positivo podría ser una estrategia beneficiosa para abordar y prevenir 

problemas de violencia verbal y disrupción en el contexto educativa. 

4.2. Recomendaciones 

A los directivos de la institución, se sugiere fomentar programas educativos 

que integren el desarrollo de competencias socioemocionales en el currículo 

escolar que abarque la implementación de talleres, actividades y recursos que 

promuevan la gestión emocional, empatía y capacidades para la interacción social 

entre los adolescentes, contribuyendo a reducir la incidencia de conductas violentas 

en el ambiente escolar al fortalecer las habilidades socioemocionales. 

Al área de psicología de la institución educativa, implementar estrategias 

de apoyo emocional para aquellos estudiantes que puedan beneficiarse de un 

desarrollo más avanzado de sus competencias socioemocionales, promoviendo la 

autoconciencia y la gestión emocional, así como proporcionar oportunidades para 

prácticas de interacción social positiva. 

A los docentes, reforzar iniciativas de prevención de violencia escolar 

mediante la promoción de un ambiente escolar seguro y acogedor, practicando 

contenido de sensibilización, resolución de conflictos y estrategias que fomenten la 

comunicación eficiente y el respeto mutuo, consolidando así la percepción de baja 

violencia en el entorno educativo. 

A las autoridades de la institución educativa, desarrollar programas y 

actividades que promuevan la construcción de relaciones interpersonales positivas 
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entre los estudiantes, incluyendo en el currículo escolar estrategias que mejore la 

comunicación, la empatía y la solución de conflictos, con el objetivo de reducir las 

actitudes violentas de forma verbal como parte de la disrupción existente en el aula. 

A las personas que laboran en salud mental, implementar intervenciones 

que fomenten el desarrollo de habilidades intrapersonales, como la autoconciencia 

y la autorregulación emocional mediante programas que aborden los actos 

violentos mediante TICs, la exclusión social y otras formas, a través del 

fortalecimiento de las capacidades intrapersonales de los estudiantes. 

A los encargados del área de psicología, integrar programas educativos 

basado en emociones que favorezcan en su comprensión y gestión saludable, 

proporcionando recursos para fortalecer el manejo emocional, con el objetivo de 

reducir la violencia verbal, la disrupción en el aula y otras formas de violencia en el 

entorno educativo. 

Además, resulta conveniente implementar estrategias pedagógicas que 

promuevan la adaptabilidad y la resiliencia entre los estudiantes, fomentando 

actividades que desafíen a los estudiantes a enfrentar cambios y situaciones 

nuevas, contribuyendo así a reducir las manifestaciones de exclusión social y 

violencia verbal como parte de la disrupción en el aula. 

Finalmente, se sugiere desarrollar programas de bienestar emocional que 

incluyan prácticas de promoción de un estado de ánimo positivo, incentivando 

actividades recreativas, ejercicios de relajación y técnicas de afrontamiento que 

contribuyan a mantener un ambiente escolar positivo, reduciendo la violencia verbal 

como parte de las manifestaciones de disrupción en el aula. 
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ANEXOS 

 

 
ANEXO 01: ACTA DE REVISIÓN DE SIMILITUD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 
Yo Dr. Castillo Hidalgo Efrén Gabriel docente del curso de Investigación II del 

Programa de Estudios de Psicología y revisor de la investigación de las estudiantes, 

Aldana Chávez Rosa, Beltran Mendez, Fiorella Stefany, titulada: 

 
COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y VIOLENCIA ESCOLAR PERCIBIDA EN 

ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE JUMBILLA-BONGARÁ, 

2023 

 
Se deja constancia que la investigación antes indicada tiene un índice de similitud 

del 13%, verificable en el reporte final del análisis de originalidad mediante el software de 

similitud TURNITIN. Por lo que se concluye que cada una de las coincidencias detectadas 

no constituyen plagio y cumple con lo establecido en la Directiva sobre índice de similitud 

de los productos académicos y de investigación en la Universidad Señor de Sipán S.A.C., 

aprobada mediante Resolución de Directorio N° 145-2022/PD-USS. 

 
En virtud de lo antes mencionado, firma: 

 
 

 

 

 
Dr. Efrén Gabriel Castillo Hidalgo 

 

 
DNI: 0328631 

 

 

 
 
 
 

Pimentel, 17 de diciembre de 2023 
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ANEXO 02: ACTA DE APROBACIÓN DEL ASESOR 

Yo Mg. Asenjo Zapata Cornelia Yajaira. quien suscribe como asesor designado 

mediante Resolución de Facultad N° 0627-2023/FADHU-USS, del proyecto de 

investigación titulado COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y VIOLENCIA 

ESCOLAR PERCIBIDA EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

JUMBILLA-BONGARÁ, 2023, desarrollado por las estudiantes: Aldana Chávez Rosa, 

Beltran Mendez, Fiorella Stefany, del programa de estudios de Psicología, acredito 

haber revisado, realizado observaciones y recomendaciones pertinentes, encontrándose 

expedito para su revisión por parte del docente del curso. 

 
En virtud de lo antes mencionado, firman: 

 

 
Mg. Asenjo Zapata Cornelia Yajaira 

(Asesor) 

 

 
DNI: 41792068 

 

 

 

 
Aldana Chávez Rosa (Autor 1) 

 

 
DNI: 42793685 

 

 

 

 
Beltran Mendez, Fiorella Stefany (Autor 2) 

 

 
DNI: 47621341 

 

 

 

 
Pimentel, 20 de diciembre del 2023 
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ANEXO 03. CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 04. INSTRUMENTOS 
 

Inventario de competencias socioemocionales para adolescentes (EQi-YV) 

Nombre:  Edad:  Sexo:   

 
 

Colegio:  Estatal ( ) Particular ( ) 

Grado:  Fecha:   
 

Instrucciones: Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe, hay cuatro 
posibles respuestas: 
1. Muy rara vez 
2. Rara vez 
3. A menudo 
4. Muy a menudo 

 
Dinos cómo te sientes, piensas o actúas La mayor parte del tiempo en la mayoría de los 
lugares. Elige una, y sólo UNA respuesta para cada oración y coloca un ASPA (x) sobre 
el número que corresponde a tu respuesta. Por ejemplo, si tu respuesta es “Rara vez”, haz 
un ASPA sobre el número 2 en la misma línea de la oración. Esto no es un examen; no 
existen respuestas buenas o malas. Por favor haz un ASPA en la respuesta de cada 
oración. 

 

N° Ítems 1 2 3 4 

1 Me gusta divertirme     

2 Soy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente.     

3 Puedo mantener la calma cuando estoy molesto.     

4 Soy feliz.     

5 Me importa lo que les sucede a las personas.     

6 Me es difícil controlar mi cólera.     

7 Es fácil expresar el cómo me siento     

8 Me gustan todas las personas que conozco.     

9 Me siento seguro (a) de mí mismo (a).     

10 Sé de qué forma se sienten las personas.     

11 Sé cómo mantenerme tranquilo (a).     

12 Intento usar diferentes formas de responder las preguntas 
difíciles. 

    

13 Pienso que las cosas que hago salen bien.     

14 Soy capaz de respetar a los demás.     

15 Me molesto demasiado ante cosas poco relevantes.     

16 Es fácil para mí adaptarme a cosas nuevas.     

17 Puedo hablar fácilmente de mis sentimientos.     

18 Pienso bien de todas las personas.     

19 Espero lo mejor.     

20 Tener amigos es importante.     

21 Peleo con la gente.     

22 Puedo comprender preguntas difíciles.     

23 Me agrada sonreír.     

24 Intento no herir los sentimientos de las personas.     



41  

 

25 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo 
resuelvo. 

    

26 Tengo mal genio.     

27 Nada me molesta.     

28 Es difícil hablar de mis sentimientos más íntimos.     

29 Sé que las cosas saldrán bien.     

30 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles.     

31 Puedo describir fácilmente mis sentimientos.     

32 Sé cómo divertirme.     

33 Debo decir siempre la verdad.     

34 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, 
cuando yo quiero. 

    

35 Me molesto fácilmente.     

36 Me agrada hacer cosas para los demás.     

37 No me siento muy feliz.     

38 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los 
problemas. 

    

39 Demoro en molestarme.     

40 Me siento bien conmigo mismo (a).     

41 Hago amigos fácilmente.     

42 Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago.     

43 Para mí es fácil expresar a las personas cómo me siento.     

44 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas 
soluciones. 

    

45 Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 

    

46 Cuando estoy molesto (a) con alguien, me siento molesto (a) por 
mucho tiempo. 

    

47 Me siento feliz con la clase de persona que soy.     

48 Soy bueno (a) resolviendo problemas.     

49 Para mí es difícil esperar mi turno.     

50 Me divierte las cosas que hago.     

51 Me agradan mis amigos.     

52 No tengo días malos.     

53 Me es difícil expresar a los demás mis sentimientos.     

54 Me disgusto fácilmente.     

55 Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste.     

56 Me gusta mi cuerpo.     

57 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido.     

58 Cuando me molesto actúo sin pensar.     

59 Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen nada.     

60 Me gusta la forma como me veo.     
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Cuestionario para evaluar la Violencia Escolar en Educación Secundaria: CUVE3- 
ESO 

El presente cuestionario pretende analizar la percepción que tienes sobre la frecuencia de 
aparición de diferentes tipos de violencia escolar, protagonizada por el alumnado o el 
profesorado de tu clase, los hechos que a continuación se presentan. Por favor, en cada 
enunciado elige sólo una de las cinco opciones ofrecidas y no dejes ninguna pregunta sin 
contestar. 

 
1= Nunca: 2= Pocas veces: 3= Algunas veces: 4= Muchas veces: 5= Siempre 

MARCA CON “X” LA OPCIÓN QUE DESEES 

Ítem 1 2 3 4 5 

1. Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca 
de compañeros y compañeras. 

     

2. Los estudiantes hablan mal unos de otros.      

3. Los estudiantes ponen sobrenombres molestosos a sus 
compañeros o compañeras. 

     

4. Los estudiantes se insulta a sus compañeros y 
compañeras. 

     

5. Los estudiantes hablan con malos modales al 
profesorado. 

     

6. Los estudiantes faltan el respeto a su profesorado en el 
aula. 

     

7. Los estudiantes insultan a profesores y profesoras.      

8. Los estudiantes generan peleas dentro del espacio 
escolar. 

     

9. Algunos estudiantes golpean a compañeros y 
compañeras dentro del colegio. 

     

10. Algunos estudiantes protagonizan agresiones físicas 
cerca del colegio. 

     

11. Los estudiantes amenazan a otros de palabras para 
generarles miedo u obligarles a hacer cosas. 

     

12. Algunos estudiantes amenazan a otros con navajas u 
otros objetos para intimidarles u obligarle a algo. 

     

13. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro 
educativo. 

     

14. Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de otros 
compañeros o compañeras. 

     

15. Algunos estudiantes roban cosas del profesorado      

16. Algunos estudiantes esconden pertenencias o material 
del profesorado para molestarle intencionalmente. 

     

17. Algunos estudiantes destruyen intencionalmente 
pertenecías los profesores. 

     

18. Hay estudiantes que son discriminados por compañeros 
por diferencias culturales, étnicas o religiosas. 

     

19. Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por su nacionalidad. 

     

20. Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por sus bajas calificaciones. 

     

21. Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros/as por sus buenos resultados académicos. 
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22. Ciertos estudiantes publican en Twitter o Facebook… 
ofensas, insultos o amenazas al profesorado. 

     

23. Algunos estudiantes ofenden, insultan o amenazan a 
otros a través de mensajes de Twitter o Facebook. 

     

24. Los estudiantes publican en internet fotos o videos 
ofensivos de profesores o profesoras. 

     

25. Hay estudiantes que publican en Twitter o Facebook 
comentarios de ofensa, insulto o amenaza a otros. 

     

26. Los estudiantes publican en internet fotos o videos 
ofensivos de compañeros o compañeras. 

     

27. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores 
o profesoras con el móvil, para burlarse. 

     

28. Hay estudiantes que graban o hacen fotos a 
compañeros/as con el móvil para amenazarles o 
chantajearles. 

     

29. Ciertos estudiantes envían a compañeros/as mensajes 
con el móvil de ofensa, insulto o amenaza. 

     

30. Hay estudiantes que envían mensajes de correo 
electrónico a otros con ofensas, insultos o amenazas. 

     

31. Algunos estudiantes graban o hacen fotos a 
compañeros o compañeras con el móvil, para burlarse. 

     

32. Los estudiantes dificultan las explicaciones del 
profesorado hablando durante clase. 

     

33. Los estudiantes dificultan las explicaciones del 
profesor/a con su comportamiento durante la clase. 

     

34. Hay estudiantes que no trabajan en clase ni dejan 
trabajar al resto. 

     

35. El profesorado tiene rechazo o cólera por algunos 
estudiantes. 

     

36. Algunos profesores tienen preferencias por ciertos 
estudiantes. 

     

37. Algunos profesores castigan injustamente a los 
estudiantes. 

     

38. Algunos profesores ignoran a ciertos estudiantes.      

39. Algunos profesores ridiculizan a los estudiantes      

40. Algunos profesores no escuchan a los estudiantes      

41. Hay profesores y profesoras que insultan a los 
estudiantes 

     

42. El profesorado baja la calificación a algún estudiante 
como castigo. 

     

43. Ciertos profesores o profesoras intimidan o atemorizan 
a algún estudiante 

     

44. Algunos profesores amenazan a algún estudiante,      
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ANEXO 05. VALIDEZ DE CONTENIDO 
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ANEXO 06. EVIDENCIA DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 
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ANEXO 07. Consentimiento informado 
 

 

Yo, ……………………………………………….. he aceptado voluntariamente 

consentir la participación de mi menor hijo en la investigación titulada: 

COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES Y VIOLENCIA ESCOLAR 

PERCIBIDA EN ADOLESCENTES DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 

JUMBILLA-BONGARÁ, 2023 

 
Me han informado claramente sobre las responsables de la investigación, los 

objetivos de mi participación y a qué institución pertenecen. Asimismo, me han 

explicado sobre el propósito del estudio. 

También sé, que la información que proporcionaré es confidencial, y solo será 

utilizada para los fines de la investigación. 

Me han informado de los riesgos y beneficios. Me han dicho y sé, que la 

participación es voluntaria y confidencial; por ello, solo se identificará con sus 

iniciales. 

La persona que me ha leído el presente documento que se llama 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, me ha dicho que, en cualquier momento, mi 

menor hijo se puede retirar de la investigación, incluso, durante la entrevista grupal. 

Me ha proporcionado un número de teléfono, al cual llamaré ante cualquier duda. 

Asimismo, me han dicho, que me darán una copia del presente documento. Y como 

prueba que entendí lo que me han leído y explicado, firmo el presente documento. 

 
 

 
Mi seudónimo: ……………………………. 

 
 

 
Mi firma: ……………………………. 

 
 

 
Fecha: ………………………… 
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ANEXO 08. PRUEBA DE NORMALIDAD 
 

 
Pruebas de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Competencias socioemocionales ,077 332 ,000 ,977 332 ,000 

Interpersonal ,081 332 ,000 ,986 332 ,002 

Intrapersonal ,067 332 ,001 ,988 332 ,007 

Manejo de estrés ,067 332 ,001 ,989 332 ,013 

Adaptabilidad ,086 332 ,000 ,985 332 ,001 

Estado de ánimo general ,064 332 ,002 ,974 332 ,000 

Impresión positiva ,108 332 ,000 ,983 332 ,001 

Violencia escolar ,097 332 ,000 ,912 332 ,000 

VE_D1 ,100 332 ,000 ,982 332 ,000 

VE_D2 ,168 332 ,000 ,910 332 ,000 

VE_D3 ,140 332 ,000 ,904 332 ,000 

VE_D4 ,194 332 ,000 ,831 332 ,000 

VE_D5 ,149 332 ,000 ,927 332 ,000 

VE_D6 ,233 332 ,000 ,751 332 ,000 

VE_D7 ,140 332 ,000 ,940 332 ,000 

VE_D8 ,184 332 ,000 ,828 332 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 


