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RESUMEN 
 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe relación entre 

inteligencia emocional y Bullying en 130 estudiantes de primero a quinto año de 

secundaria de una institución educativa estatal, la Quinua Cerro de Paco. Se utilizó 

la escala de inteligencia emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24), 

elaborada por Salovey y Mayer en España el año 1995, adaptada y validada por 

Burga y Sánchez (2016), y el cuestionario de acoso escolar Autotest Cisneros 

elaborado por Piñuel y Oñate en España el 2005, adaptado por Ucañan (2014). Se 

utilizó un diseño no experimental, de corte transversal y alcance correlacional. Se 

encontró que existe relación significativa entre las variables inteligencia emocional 

y Bullying (rho= .845; p> 0.05). Por otro lado, se encontró relación significativa 

entre las dimensiones de la inteligencia emocional: atención (rho= .944; p > 0.05), 

claridad (rho= .897; p > 0.05) y regulación (rho= .897; p> 0.05), y la variable 

Bullying en los estudiantes evaluados. Se concluye entonces que existen otras 

variables intervinientes entre los componentes de inteligencia emocional y 

Bullying, como la empatía, las habilidades sociales, la autoestima, el autoconcepto, 

el manejo de estrés, el autodominio entre otros. 

 

Palabras Clave: Inteligencia Emocional, Bullying, Adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

The present research aimed to determine if there is a relationship between emotional 

intelligence and bullying in 130 students from first to fifth year of high school from a state 

educational institution, the Quinua Cerro de Paco. The emotional intelligence escala The 

Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), prepared by Salovey and Mayer in Spain in 1995, 

adapted and validated by Burga and Sánchez (2016), and the Autotest Cisneros school 

bullying questionnaire were used. by Piñuel and Oñate in Spain in 2005, adapted by 

Ucañan (2014). A non-experimental design, cross-sectional and correlational scope was 

used. It was found that there is a significant relationship between the variable’s emotional 

intelligence and bullying (rho = .845; p> 0.05). On the other hand, a significant 

relationship was found between the dimensions of emotional intelligence: attention (rho 

= .944; p> 0.05), clarity (rho = .897; p> 0.05) and regulation (rho = .897; p> 0.05), and 

the bullying variable in the evaluated students. It is concluded then that there are other 

intervening variables between the components of emotional intelligence and bullying, 

such as empathy, social skills, self-esteem, self-concept, stress management, self-control, 

among others. 

 

Key Words: emotional intelligence, bullying, adolescents. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad cuando se abordan los sistemas de protección del derecho del niño, niña 

y adolescente frente a la violencia, resulta importante desarrollar la problemática generada 

respecto al bullying, el mismo que aparece  como  una conducta  que  genera  problemas  

en  el  ambiente  escolar de los niños trayendo  consigo  repercusiones  en su 

emocionalidad,  vinculándose  está  a su inteligencia emocional y al  momento de  asumir  

una  actitud  futura  en  su  entorno  familiar,  laboral  o  social  personal  o  entre   lograr  

el  éxito  y  el  fracaso (Méndez & Cerezo, 2010). 

 

El INEI (2015) presenta como resultado que el 20.1% recurre a la necesidad de usar la 

violencia para corregir actos de indisciplina en los hijos, por lo que la presencia de 

violencia en el clima familiar la que podría ser un antecedente de lo que en la escuela se 

manifestara como acoso escolar o bullying.  

 

En los últimos años, se viene ocupando con mayor preocupación temas relacionados al 

acoso escolar, sin embargo, también crece el índice de reincidencia; de esta y otras 

investigaciones relacionadas a la agresión escolar, destacan también las motivaciones o 

causas que generaría esta situación violenta en los centros educativos.  

 

En algunas instituciones educativas persiste el uso de modelos autoritarios para tratar la 

disciplina, por otro lado, en otras lo permisivo dará mayor libertad y respeto a los 

estudiantes; sin embargo, aún no existe un método efectivo para tratar los temas 

relacionados al bullying. 

Poner atención, es uno de las primeras formas de saber cómo y porque el acoso entre pares 

en las instituciones educativas viene lesionando no solo las relaciones sociales entre 

estudiante, sino también está marcando una profunda huella negativa en el desarrollo 

emocional de las víctimas de estos actos (Cobián-Lezama, 2015).   

 



xi 
  

Urge entonces poner sincera atención al aspecto del bullying entre escolares, es por ello 

que la presente investigación tiene como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y el bullying en estudiantes del nivel secundario de una institución 

educativa estatal, la Quinua- Cerro de Pasco, esperando que los resultados y conclusiones 

obtenidas apoyen y fortalezcan el trabajo que se viene realizando.  Por ser la adolescencia 

una etapa marcada por la aparición de nuevos cambios físicos y psicológicos y estar 

relacionada con la convivencia y relación social, es que se la eligió como población, para 

así evidenciar el bullying y la inteligencia emocional y a través de instrumentos relacionar 

sus manifestaciones. 
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CAPITULO I. 

ASPECTOS BÁSICOS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación del problema 

El problema de la violencia se ha presentado a la largo de la historia del hombre, se 

acuerdo a las diferencias sociales tanto en estrato, como en distribución geográfica, se han 

formado diferentes manifestaciones, acarreando diferentes consecuencias que se forman 

desfavorables para la persona y su entorno social, obteniendo especial importancia el 

fenómeno de la violencia en los menores de edad y el entorno académico en el que se 

desenvuelve, Sobre este tema es que autores como García, Pérez, y Nebot (2010) han 

indicado que el fenómenos del acoso escolar (Bullying) genera atención y alarma a nivel 

mundial desde hace algunos años, los eventos ocurridos que van desde golpes y agresiones 

físicas hasta eventos totalmente fatales como el fallecimiento. Es una situación que con el 

transcurrir de los años ha venido manifestándose, solo que en la actualidad las evidencias 

son cada vez mayores, ante estos hechos las víctimas, sus familiares, las instituciones han 

optado por intervenir (Pereznieto, Harper, Clench, y Coarasa, 2010). 

Gálvez (2011) afirma que las cifras estadísticas evidencian el aumento progresivo de 

víctimas de acoso escolar, señala que entre el 30% y el 65% de estudiantes de las 

comunidades educativas a nivel mundial alegan haber sido víctimas de acoso escolar.  

En el Perú, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, indica que el 40 

% de los estudiantes peruanos fue víctima de agresión, de este porcentaje, el 28% de estos 

fue 2 ignorado, el 22% fue excluido, el 21% fue víctima de agresiones físicas y el 10% 

fue acosado sexualmente (DEVIDA, 2012). A su vez, Oliveros et al. (2009). Desarrollaron 

una investigación en organizaciones públicas de 3 regiones en el Perú, con el propósito de 

poder identificar la frecuencia con la que se viene dando la intimidación y el acoso en las 

escuelas en ese grupo poblacional, y pudieron hallar incidencia de Bullying con los 

siguientes porcentajes, en la costa de un 50.7%, con una diferencia escasa en comparación 

con la sierra que tenia de 45% y de mayor incidencia con un porcentaje de 65.8%. 
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Oliveros y Barrientos (2007) señalaron que el director del Hospital Nacional de Jóvenes 

de Washington Srabstein,J., en una conferencia internacional de los casos de acoso 

escolar, afirmó que este es un problema social que conlleva a diversas consecuencias que 

podrían llevar a muchos estudiantes incluso a la muerte mediante el suicidio u homicidio. 

Incluso, Frenk (2007) afirmó el lamentable suceso de la muerte de un menor, a causa de 

las agresiones físicas que le fueron propinadas por sus propios compañeros cuyas edades 

oscilaban entre 8 y 10 años, incidente que se tuvo lugar en los ambientes escolares y a 

vista de sus compañeros. 

Asimismo, Vallés (2014) señaló que las víctimas de Bullying son afectadas 

emocionalmente, experimentando diversas emociones tales como la humillación, 

vergüenza, disgusto, enfado, temor, inquietud, autodesprecio, frustración, entre otros; que 

a su vez el experimentar estas emociones llevaría a relacionarse con alguna alteración 

psicológicos por la inestabilidad emocional que genera. Por su parte, Hoff y Mitchell 

(2009) afirmaron que las víctimas están propensas a ser en un futuro potentes agresores. 

Por otro lado, las víctimas de Bullying se caracterizan por tener deficiencia en el 

autocontrol y la empatía puesto que el inadecuado desarrollo de la inteligencia emocional 

trae como consecuencia el aislamiento, el temor o la preocupación, así como la tristeza y 

la desesperanza (Salguero, Fernández, Ruiz, Castillo, y Palomera, 2011). En esta 

dirección.  

Mayer, Salovey y Caruso (2004) comprobaron que los estudiantes que posee bajos niveles 

de inteligencia emocional tienen menor nivel de satisfacción en las relaciones 

interpersonales con sus pares etarios, mayores interacciones desfavorables y aumento en 

conflicto con ellos, Por otro lado en el estudio de Extremera y Fernández (2004), enfatiza 

que una inteligencia emocional en déficit, provoca la ocurrencia de los diversos problemas 

de conducta a los que está expuesto la persona en el ámbito de las relaciones del aula,, y 

tiene consecuencias en el bienestar psicológico..  

Sin embargo, Extremera y Fernández (2013) realizaron diversas investigaciones donde 

afirman que los adolescentes que desarrollan un adecuado nivel de inteligencia emocional 

presentan una mejor salud física, psicológica, por lo cual son personas capaces de manejar 
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sus emociones, adaptarse a la vida cotidiana, y así desarrollar un mejor ajuste psicológico 

y utilizar sus habilidades con los demás, puesto que estos adolescentes tienen más amigos 

y se desenvuelven en mejores relaciones interpersonales. Asimismo, Trae a acotación que 

los adolescentes que tienen dificultades del tipo emocional son aquellos que no llegan a 

lograr niveles adecuados en su inteligencia emocional, y demás experimentan mayor 

permanencia respecto emociones negativas con consecuencias a nivel escolar, y en las 

relaciones que suelen establecer en los entornos, ya que no han logrado obtener un 

adecuado soporte afectivo que les facilite el afronte de situaciones que son conflictivas y 

desfavorables.  

Al considerar esta necesidad de implementar programas de intervención con base en la 

inteligencia emocional, Extremera y Fernández (2013) en España desarrollaron un 

programa de intervención para la prevención del acoso escolar, su propuesta fue en base 

a la educación de la inteligencia emocional.  

Es desde esa forma que esta investigación ha tomado a análisis la importancia de 

considerar una segunda variable de estudio a la inteligencia emocional Siendo así que por 

ejemplo Mayer, Salovey, Caruso y Sitanerios (2001) indicador que la inteligencia 

emocional facilita que el ser humanos logre habilidades como son las de expresa, generar, 

y regular sus emociones, los que después hacer posible que se logre el desarrollo 

maduracional de la persona, y estos a la vez pueden crecer y desarrollarse  a nivel 

intelectual, Por su parte Fernández y Ruiz (2008), comentaron que la inteligencia abarca 

un grupo de capacidades y habilidades que facilitan  a la persona poder manejar 

situaciones y lograr adaptarse al entorno. Además, Pérez (2012) señaló que la inteligencia 

emocional es la capacidad de adaptación e interacción del individuo a su entorno social. 

Sin embargo, Mollá, Prado y Martínez, (2015) realizaron distintos estudios de 

investigación, en donde lograron verificar que la estimulación y la conformación de la 

inteligencia emocional facilitan que el individuo pueda obtener capacidades de formación 

y realización personal. 

Ante esto, es necesario e importante determinar la relaciona entre la inteligencia 

emocional y el Bullyng, debido a que este fenómeno es generalizado para toda la salud de 
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la sociedad, Esta consolidación se da debido a que la formación de concepciones erróneas 

obstaculizan el reconocimiento e identificación del acoso escolar, como un problemas en 

el entorno de los colegio, además esto contribuye a la falta de reconocimiento  y permiten 

la cronicidad de la problemática,  en los niños y adolescentes, terminado en la afectación 

de las emociones, sentimientos y de los estados de ánimo de las situaciones, muchas veces 

en las que la persona adopta emociones negativas, como la sumisión, miedo, el agresor 

acosador experimenta emociones de afirman esta condición como son el orgullo, son 

evidentes los resultados de las deficiencias de la inteligencia emocional, por parte de los 

que están implicados en el problema siendo la persona efectuada, los agresor y también 

los que hacen de terceros. 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

El presente estudio permite identificar si existe relación entre inteligencia emocional y 

Bullying en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la 

Quinua Cerro de Pasco 2018. 

En lo referente a su relevancia social, los resultados de esta investigación permitirán que 

la Institución Educativa que participara de la evaluación, pueda conocer los niveles y 

componentes de inteligencia emocional de los estudiantes, así como la incidencia tipos, y 

componentes de Bullying.  

En base a los resultados obtenidos, la Institución Educativa podrá implementar estrategias 

de prevención y programas de intervención, enfocados en la promoción del desarrollo de 

la inteligencia emocional como factor preventivo del Bullying.  

De este modo los resultados son relevantes para la sociedad ya que informarán sobre la 

presente problemática y tendrán mayor conciencia de su rol en este fenómeno social, para 

que de ese modo puedan intervenir.  

En cuanto a su valor teórico, el presente estudio propone amplia información actualizada, 

que permitirá aportar conocimientos que enriquezcan y apoyen la teoría, y que permitan 

desarrollar futuros trabajos de investigación. Respecto a su utilidad metodológica, se 
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podrá ampliar la adaptación de los instrumentos utilizados, además de ampliar la 

información sobre la realidad de la violencia y el acoso escolar en el entorno escolar lo 

cual puede influir en la creación de nuevos instrumentos para la recolección y análisis de 

datos. 

La investigación resulta relevante; ya que el proceso educativo requiere de diferentes 

componentes para su realización, éste debe ser integral y responder a las necesidades y 

expectativas de los estudiantes ya que esta investigación facilitara datos estadísticos y 

comparativos sobre las variables de inteligencia emocional y el Bullying en los estudiantes 

del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

Para ello se necesita de la preparación profesional de los docentes en desarrollo de la 

inteligencia emocional, que les permita orientar y aplicar de manera efectiva 

procedimientos de enseñanza que faciliten el desarrollo de una convivencia sana, 

innovadora, jugando un papel muy importante la inteligencia emocional para el control de 

emociones y de este modo disminuir el bullying en los estudiantes. 

Los estudiantes con inteligencia emocional son capaces de gestionar mejor sus propios 

sentimientos y los de los demás en la dirección adecuada para solucionar un problema. 

Por este motivo, cuando se encuentran ante una situación de acoso escolar, ya sea como 

víctimas o como testigos, cuentan con más recursos para manejar la situación o pedir 

ayuda antes de que la situación vaya a más y sea más difícil de controlar. 

1.3. Viabilidad de la investigación 

El presente estudio se ha tornado viable debido a que se ha tenido el acceso 

correspondiente para el desarrollo de los procedimientos que implicaba el estudio, además 

que existió la buena predisposición de las autoridades para contribuir en la ejecución de 

esfuerzos, sumado a ello la población se ha interesa en participar voluntariamente lo que 

ha visto reflejado las acciones en el presente informe. 
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1.4. Formulación del problema 

1.4.1. Problema general 

• ¿Cuál será la relación entre la inteligencia emocional y el Bullying en los estudiantes del 

nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018? 

1.4.2. Problemas específicos 

• ¿Cuál será la relación entre el componente de atención emocional y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018? 

• ¿Cuál será la relación entre el componente claridad de sentimientos y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018? 

• ¿Cuál será la relación entre el componente de la reparación emocional y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018? 

1.5. Formulación de los objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

• Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y Bullying en los estudiantes del 

nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Establecer si existe relación entre el componente de atención emocional y el Bullying en 

los estudiantes del niel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro 

de Pasco 2018. 

• Establecer si existe relación entre el componente claridad de sentimientos y el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 
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• Establecer si existe relación entre el componente de reparación emocional y el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 
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CAPITULO II. 

SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.1.Formulación de las hipótesis 

2.1.1. Hipótesis general 

• H0: Si existe relacion entre Inteligencia Emocional y Bullying en los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

• Hi. No existe relacion entre la Inteligencia Emocional y Bullying en los estudiantes del 

nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

2.1.2. Hipótesis especifico 

• H1. Existe relacion entre el componente de atención emocional y el Bullying en los 

estudiantes de nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

• H2. Existe relacion entre el componente claridad de sentimientos y el Bullying en los 

estudiantes de nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

• H3. Existe relacion entre el componente de reparación emocional y el Bullying en los 

estudiantes de nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

2.2.Operacionalización de variables 

• V1: Inteligencia Emocional  

Variables intervinientes 

- Atención emocional 

- Claridad de sentimientos 

- Reparación emocional 

• V2: Bullying 

Variables intervinientes 

- Desprecio Ridiculización 
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- Componente de Coacción 

- Restricción Comunicación 

- Agresiones 

- Intimidación Amenazas 

- Exclusión Bloqueo Social 

- Hostigamiento Verbal 

- Componente de Robos 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

DIMENSION

ES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

INDICADORES  ITEMS 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Capacidad del 

individuo para 

percibir, evaluar 

y expresar las 

emociones. 

Puesto que las 

emociones 

facilitan los 

pensamientos, 

permitiendo 

conocer las fases 

de las emociones, 

así como su 

autorregulación 

(Mayer, Caruso, 

y Salovey 

(2000)). 

 

Atención 

emocional 
-Se refiere a la 

forma de sentir 

los sentimientos 

de manera 

correcta (Burga y 

Sánchez (2016) 

• Expresar  

• Sentir 

 

1,2,3 

4,5,6,7,8 

  

Claridad de 

sentimiento. 
-Habilidad de 

conocer y 

comprender los 

estados 

emocionales de la 

persona 

• Conocer 

• Comprender 

 

9,10,11,12, 

13,14,15,16 

 

Reparación 

Emocional 
-Capacidad para 

regular los 

estados 

emocionales de 

manera correcta 

• Regular 17,18,19,20, 
21,22,23,24 

B
U

L
L

Y
IN

G
 

  

Bullying es el 

conjunto de 

comportamientos 

y conductas 

negativas que se 

dan de forma 

intencional y 

repetida, por 

parte de una o 

más personas 

dirigido a otra 

que no puede 

defenderse. 

(Serrano 2009). 

- 

Comportamient

os de desprecio 

y ridiculización. 

 

 

-Área de acoso 

escolar que 

pretenden 

modificar la 

imagen social del 

niño y la relación 

de otros con él. 

• Desprecio 

• Ridiculización 

 

3,9,20,27,32,33, 
34,35,36,44,46,50 
 

-Componente 

de Coacción. 

 

-Conductas de 

acoso escolar que 

pretenden que el 

niño realice 

acciones en 

contra de su 

voluntad. 

• Coacción 

 

7,8,11,12 
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 - Componente 

de Restricción 

Comunicación 

Acciones de 

acoso escolar que 

pretenden 

bloquear 

socialmente al 

niño. 

• Restricción de 

la comunicación 

 

1,2,4,5,31 

- Componente 

de agresiones 

 

-
Comportamientos 

directas de 

agresión ya sea 

física o 

psicológica 

• Agresiones 

 

6,14,15,16, 
19,23,24,29 
 

- Componente 

de intimidación 

amenaza 

-

Comportamientos 

de acoso escolar 

que se buscan, 

amilanar, 

amedrentar, 

apocar o 

consumir 

emocionalmente 

al menos a través 

de acción 

intimidatoria. 

 

• Intimidación  

• Amenazas 

 

28,39,40,41,42, 

43,47,48,49 

 

- Componente 

de Exclusión 

Bloqueo Social. 

-

Comportamientos 

de acoso escolar 

que intentan 

excluir de la 

participación al 

menor acosado 

 

•Exclusión social  

• Bloqueo social 

 

10,17,18,21,22 

 

- Componente 

de 

Hostigamiento 

Verbal 

Comportamientos 

de acoso escolar 

que consisten en 

las acciones de 

hostigamiento y 

acoso que buscan 

manifestar 

desprecio y 

ausencia de 

respecto y de 

consideración de 

la dignidad del 

niño 

 

•Hostigamiento 

verbal 

 

25,26,30,37, 
38,45 
 

-Componente 

de Robos 
Comportamientos 

de acoso escolar 

que consisten en 

actividades de 

adueñamiento de 

• Robos 

 

13,14,15,16 
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las pertenencias 

de la víctima ya 

sea de forma 

directa o 

chantajes 

 

 

2.3.Definición operacional de variables 

V
A

R
IA

B
L

E
 

  

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

 

 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

IN
T

E
L

IG
E

N
C

IA
 E

M
O

C
IO

N
A

L
 

Es la capacidad 

que tiene el 

individuo para 

poder percibir, 

evaluar y 

expresar las 

emociones, ya qe 

las emociones 

facilitan los 

pensamientos, 

logrando conocer 

las fases, así 

como su 

autorregulación. 

(Mayer, Caruso y 

Salovey (2000)). 

La Inteligencia 

Emocional 

será evaluada a 

por medio de 

respuestas de los 

estudiantes a los 

cuestionamientos 

del instrumento  

TMMS-24 

Atención 

emocional 
-Capacidad de sentir 

y expresas los 

sentimientos de 

forma correcta. 

(Burga y Sánchez 

(2016) 

Respuesta a las 

preguntas: 

1,2,3 

4,5,6,7,8 

  

Claridad de 

sentimiento. 
-Capacidad de 

conocer y 

comprender los 

estados emocionales 

Respuesta a las 

preguntas: 

9,10,11,12, 

13,14,15,16 

 

Reparación 

emocional 
-Capacidad para 

regular los estados 

emocionales 

correctamente 

Respuesta a las 

preguntas: 

17,18,19,20, 
21,22,23,24 

B
U

L
L

Y
IN

G
 

  

Bullying es el 

conjunto de 

comportamientos 

y conductas 

negativas que se 

de manera 

intencional y 

repetida, desde 

una persona o 

más, dirigido 

hacia otro que no 

tiene los recursos 

para defenderse. 

(Serrano 2009). 

 

 

Bullying  

será evaluada a 

través de las 

respuestas de 

los estudiantes a 

las preguntas 

del 

cuestionario de 

 

-Desprecio 

Ridiculización 

 

 

-Área de acoso 

escolar que pretenden 

distorsionar la forma 

de la imagen social 

del niño y la relación 

con los otros 

Respuesta a las 

preguntas: 

3,9,20,27,32, 
33,34,35,36, 
44,46,50 
 

-Componente de 

Coacción. 

 

-Comportamientos de 

acosos que intentan 

que el niño haga 

acciones en contra de 

su voluntad 

Respuesta a las 

preguntas: 

7,8,11,12 
 

-Restricción 

Comunicación 
Conductas de acosos 

escolar que pretenden 

bloquear social al 

niño o adolescente 

Respuesta a las 

preguntas: 

1,2,4,5,31 
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-Agresiones 

 
-Comportamientos 

directos de agresión 

puede ser física o 

psicológica 

Respuesta a las 

preguntas: 

6,14,15,16, 
19,23,24,29 
 

-Intimidación 

Amenazas 
-Comportamientos de 

acoso escolar que 

consisten en acciones 

de hostigamiento 

psicológico que 

manifiestas desprecio 

y rechazo, con falta 

de respeto que 

vulnera la 

consideración y 

dignidad de los 

menores. 

Respuesta a las 

preguntas: 

28,39,40, 

41,42,43, 

47,48,49, 

 

 

- Exclusión 

Bloqueo Social. 
-Comportamientos de 

acoso escolar que 

intentar excluir de la 

participación al 

menor acosado, 

Respuesta a las 

preguntas: 

10,17,18,21,22 

 

- Hostigamiento 

Verbal 
Comportamientos de 

acoso escolar que 

resultan en 

actividades de 

hostigamiento y 

acoso psicológico 

con manifestaciones 

de desprecio y 

ausencia de respecto 

con la consideración 

por la dignidad del 

menor. 

Respuesta a las 

preguntas: 

25,26,30, 
37,38,45 
 

-Componente de 

Robos 
Comportamientos de 

acoso escolar que 

tienen que ver con las 

acciones de 

apropiación de 

pertenencias de la 

persona afectado ya 

sea de forma directa o 

por conductas de 

intimidación 

Respuesta a las 

preguntas: 

13,14,15,16 
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CAPITULO III. 

MARCO TEORICO 

3.1.Antecedentes de la investigación 

3.1.1. A nivel internacional 

• Pineda (2016) En Ecuador realizó una investigación, basada en un enfoque mixto, con 

diseño no experimental de corte transversal y un alcance descriptivo, cuyo objetivo 

principal fue determinar la incidencia del acoso escolar o bullying en la inteligencia 

emocional de los estudiantes comprendidos en edades de 10 a 14 años, con una muestra 

de 150 estudiantes 17 entre hombres y mujeres pertenecientes a una Escuela Básica IV 

Centenario, aplicó el Cuestionario sobre Preconcepciones de Intimidación y Maltrato 

entre iguales y el Test de inteligencia emocional de Hendrie Weisinger. Los datos 

encontrados indican que se existe altos índices de acosos escolar o bullying, además que 

se presenta en todas sus formas de manifestación como son de tipo verbal, físico y social; 

pero además hallo que la mayoría de los alumnos que fueron evaluados presentan niveles 

de significancia bajo la inteligencia emocional, que tienen datos como causa principal 

sobre la forma de incidencia de acoso en el colegio, por la cual son objetivos de las 

personas victimadas. 

 

• Inglés et al. (2014) en España realizaron un estudio de enfoque cuantitativo, con un diseño 

no experimental y de alcance correlacional, cuyo objetivo fue relacionar la conducta 

agresiva y la inteligencia emocional, la muestra estuvo conformada por 314 adolescentes 

de entre 12 y 17 años, entre mujeres y varones. Las prueas e instrumentos que se llegaron 

a utilizar fueron el Trai Emociotnal Intelligence Questionaire – Adolecents Short Form 

(TEI -Que-ASF) y Aggression Cuestionnaire Short Version (AQ-S). Los instrumentos que 

utilizaron fueron el Trai Emotional Intelligence Questionaire - Adolescents Short Form 

(TEI Que-ASF) y Aggression Cuestionnaire Short Versión (AQ-S). Los datos obtenidos 

indican que los adolescentes con elevadas situaciones en conductas agresivas, verbal, 

hostilidad e ira, además mostraron puntuaciones de significancia más bajas en inteligencia 
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emocional, Ese patrón de resultados fue el mismo tanto para la muestra completa, como 

para la diferencia entre las mujeres y varones, además de los conjuntos de edad entre los 

12 a 14 y 15 a 17 años. 

 

• Mollá, Prado y Martinez (2015) En su estudio del tupo cuantitativo desarrollando España, 

habiendo trabajado con un estudio del tipo no experimental con modelo trasversal y de 

alcance correlación, se han planteado el propósito de identificar niveles de inteligencia 

emocional y además de natalidad la relacion que existen entre la inteligencia emocional y 

el acoso en los niños de una institución educativa privada, la muestra estuvo conformada 

por 25 estudiantes, con edad que estaban en los rangos de 9 a 11 años, entre varones y 

féminas, Usaron 3 instrumentos de medida: TMMS-Basada en Trait Meta-Mood Scale del 

grupo de investigación de Salovey y Mayer (1995), para poder medir el acoso por las redes 

social, se utilizaron los cuestionarios; el cyberbulling agrsor de Buelga et al. 2013, y el 

CyberBullying Victimizacion de Buelga et al, 2012; a traes de las cuales un mayor puntaje 

elevado es considerado con la presencia de acoso manifestada de diferentes maneras, De 

los datos obtenidos se pueden conocer bajos niveles de acoso escolar en diversas formas 

de mostrarse; como son el acoso por internet, lo mismo que se da a través de la inteligencia 

emocional. Por lo cual, se puede conocer que parece existir una relacion de significancia, 

positiva en un nivel moderado entre la atención de las emociones y el acoso escolar en las 

diversas formas de manifestarse. 

• Polo (2015) en Colombia realizaron un estudio, basado en un enfoque cuantitativo, de 

diseño no experimental, de corte transversal y un alcance correlacional; con el objetivo de 

analizar las diferencias entre los distintos niveles de agresión y victimización en el 

fenómeno bullying. El grupo muestral está conformado por un grupo de 700 adolescentes 

entre varones y mujeres, con un promedio de edad de 13.98. Han hecho uso del 

cuestionario de convivencia escolar y el BAS-3 (Bateria de socialización en formato de 

autoevaluación) de las autoras Silva y Martorell. Llegando a obtener los datos de 

confirmación que altos niveles de violencia en el acoso escolar están orientados por 

puntaciones baja, en consideración hacia el grupo de los demás y la forma de autocontrol 
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de las relaciones sociales, asimismo que los mejores niveles de victimización están 

presenten en puntuaciones ansiedad, social timidez y estados de retraimiento social. 

 

• Arciniega y Vega (2011) en Ecuador realizaron un estudio referente a la Incidencia del 

Bullying en la inteligencia emocional de los niños de quintos y sextos de educación básica 

en la ciudad de Loja; con el objetivo de investigar la incidencia del Bullying en la 

inteligencia emocional de los niños. Concluyéndose que los tipos de Bullying que se dan 

con mayor frecuencia son los verbales, físicos y sociales, así como las causas más 

importantes por las que se presentan este tipo de Bullying son la violencia intrafamiliar, 

baja autoestima infantil, permisividad de los padres, ausencia de compromiso con los 

aspectos académicos de los hijos, alto rangos de tiempo en la televisión, internet y en 

juego de video, por otro lado, los alumnos presentaron un nivel bajo de inteligencia 

emocional, evidenciándose en ellos inseguridad, falta de confianza en sí mismos, 

problemas de relaciones interpersonales, miedo al cambio, no aceptarse tal y como son. 

 

• Extremera y Fernández (2004) en España realizaron un estudio sobre el papel de la 

inteligencia emocional en el alumnado, cuyo objetivo fue revisar los trabajos empíricos 

más relevantes a nivel educativo, con el objetivo de recopilar evidencias acerca de la 

influencia de la inteligencia emocional en el funcionamiento personal, social y escolar de 

los alumnos. Los resultados obtenidos arribaron que los estudiantes emocionalmente 

inteligentes, tienen mayor calidad y cantidad de redes interpersonales, así como de apoyo 

social, poseen menos probabilidad de desarrollar conductas disruptivas, agresivas o 

violentas, obtienen mejores calificaciones y presentan bajo consumo de sustancias 

adictivas.   

 

• Daza, Rojas y Tapiero (2014) en Colombia realizaron una investigación cuyo objetivo 

fue de poder establecer los diferentes formas o mecanismos inconscientes de defensa que 

se utilizan por la víctima en el fenómeno de la violencia en el entorno de la escuela. Los 

resultados a los que se llegaron indican que la dinámica mediante la cual se mueven los 
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mecanismos inconscientes de defensa a la hora de hacer frente al fenómeno del acoso 

escolar puede arrojar luces acerca del funcionamiento como tal del fenómeno. 

 

• Barredo y otros (2014) en Barcelona, España, realizaron un trabajo de investigación cuyo 

objetivo busco poder mejorar la convivencia que va de la mano de la posibilidad de 

acompañar a todos los agentes que están implicados hacia el proceso de desarrollo y 

crecimiento que se da en relacion a las competencias y habilidad sociales y para la vida. 

Los resultados que se obtuvieron señalan que el acoso entre los pares de iguales llevado a 

los entorno de educación, también denominado el acoso en la escuela Bullying, ya que no 

es solamente es una problematiza que se afecta a la persona que agrede y también a la que 

recibe la agresión, asimismo que además tiene afectos  colateral como son el entorno 

primario del alumno y su aula, y el clima en la casa, pero además impide el normal 

desarrollo de los procesos de aprendizaje y la forma de amenaza en el cumplimientos de 

los propósitos académicos. 

 

• Villanueva, Górriz y Adrián (2008) en España, llevaron a cabo una investigación cuyo 

objetivo fue el de caracterizar a estos dos roles en una variable de construcción 

fundamentalmente social: el autoconcepto. De la misma forma responde la pregunta 

¿cómo se perciben a sí mismos público y defensores, en comparación con los agresores?, 

los resultados encontrados hacen notas las diferencias significativas en los distintos tipos 

de autoconcepto, dependiente de los roles que tienen y los que representan en el conflicto. 

3.1.2. A nivel nacional 

• Figueroa S. (2016) Su investigación ha tenido como propósito el determinar si existe 

relación entre el Bullyng y la inteligencia emocional, en una población de 256 estudiantes 

del nivel primario en todos los grados, de una institución educativa privada de religión 

adventista del distrito metropolitano de Lima. 

 

• Gutiérrez (2015) en Trujillo realizó un estudio correlacional con el objetivo de determinar 

la relación entre la inteligencia emocional y el aprendizaje de matemática en los niños y 
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niñas de cuatro años de la Institución Educativa Nº 1564, en una muestra de 28 niños de 

ambos 20 sexos. En la etapa de la evaluación del coeficiente emocional se ha tenido que 

elaborar una guía de observación de la inteligencia emocional,, que tenía un nivel de 

confiabilidad igual al 0.88, y una validación que se dio mediante la metodología del 

criterio de jueves, además se ha construido una lista de cotejo de aprendizaje de a 

asignatura de matemáticas, con un coeficiente de confiabilidad del Alpha de Cronbach de 

0.86, y con el criterio de jueces para el desarrollo la validación, los datos obtenidos han 

sugerido una correlación positiva entre las variables de análisis, lo que ha permitido 

explicar que los estudiantes con un nivel alto de inteligencia emocional tiene un nivel alto 

de aprendizaje de las matemáticas. 

 

• Díaz (2014) en Tumbes, presentó una investigación cualitativa, de diseño no experimental 

de corte trasversal, de alcance correlacional, que tuvo como propósito determinar la 

relación entre el clima social familiar, teniendo como una de sus dimensiones la 

estabilidad (la cual es parte de la inteligencia emocional) y el Bullying en adolescentes de 

una institución educativa. Para el desarrollo se ha investigado con 12 estudiantes, las 

técnicas e instrumentos de las cuales se hicieron uso fuera la escala de Clima Social 

Familiar (FES), cuyos resultados se han relacionado con el cuestionario de auto test de 

Cisneros; pero asimismo se ja aplicado la evaluación para la depresión de Zung,  l que ha 

permitido que al final , se ha obtenido que las dimensiones no se ha encontrado correlación 

significativa, debido a que la obtención de la inteligencia emocional no determina para 

que se genere bullyng, porque es probable que este asociado a otros elementos y variables 

no consideradas, como podría es el entorno y ambiente social, los medios de información, 

y otros factores que influyen en el ámbito escolar..  

 

• Quispe (2012) en Lima, realizó un estudio de investigación cuantitativa, no experimental 

de tipo descriptivo comparativo, cuyo objetivo fue comparar los niveles de inteligencia 

emocional que exista en los alumnos de sexto grado de una institución educativa policial 

y una institución estatal del distrito Callao. El grupo de unidad de investigación se ha 
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conformado por 17421 participantes entre niñas y niños que oscilaban entre las edades de 

10 a 12 años, Para poder dar información  sobre los datos aplicados se usó el cuestionario 

test “conocimiento mis emociones”, elaborado por Cesar Ruiz Alva, que tiene como 

objetivo evaluar la inteligencia emocional de los niños con promedio de edad entre os 8 a 

12 años, contiene 40 ítems con puntajes entre el 1 al 5, se ha podido llegar probar que 

existe diferencias significativas en la inteligencia emociona en los estudiantes de la IE 

estatal del distrito de Callao, El promedio del coeficiente emocional en los estudiantes de 

la I.E. policial es superior a la de los I.E. del estado. 

 

• Villacorta (2010) en Amazonas realizó un estudio cuantitativo, no experimental de corte 

transversal, de alcance correlacional, con el objetivo de relacionar la inteligencia emocional y 

el rendimiento académico. Esta investigación ha presentado con la participación de 38 

personas entre mujeres y varones, (22 arones y 16 mujeres), con edad de intervalo entre los 

20 y 40 años, se aplicó el uso del inventario del Bar-On que fue adaptado y estandarizado por 

Escurra y Cols, además se aplicó el inventario del coeficiente emocional (I.CE), estos datos 

se han llegar a analizar los ponderados académicos de los estudiantes que han logrado obtener 

en los últimos ciclos y niveles cursados, los datos obtenidos determinan que se presenta una 

correlación significativa entre el rendimiento académico y la inteligencia emocional en los 

estudiantes participantes de la investigación. 

 

• Cuenca (2016) en el distrito de San Martín de Porres realizó un estudio cuantitativo, 

correlacional, con el objetivo de describir la relación entre inteligencia emocional y actitudes 

hacia la conducta violenta en estudiantes de nivel secundario de una institución educativa. 

Cuya metodología aplicó un muestreo probabilístico en el que participaron 187 estudiantes de 

nivel secundario entre primero y quinto, se aplicó el inventario de inteligencia emocional de 

Barón. Los resultados que se obtuvieron reflejan la existencia de una relación entre 

inteligencia emocional y actitudes hacia la violencia con una relación baja e inversa, es decir, 

a mayor inteligencia emocional, menor disposición a presentar actitudes violentas. 
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3.2.Bases teóricas 

Chaij (2003) indica que el control de las emociones, al igual que la alegría ante la 

adversidad, es un importante factor de salud. Además, asimismo argumentas que combate 

la tensión de las emociones, procura la mejora de la digestión, disminuye las ulceras del 

estómago y tonifica el organismo completo, es un indicador de inteligencia, pues permite 

conservar el corazón contento; de esta menta la persona tiene madurez de las emociones 

y esto le permite alternar junto a los demás; permitirá evitar las fricciones con su entorno 

laboral y familiar. La persona tiene equilibrio y madurez, se comporta de manera sensata 

y confiable, presenta estabilidad en sus sentimientos y es capaz de poder adaptación a 

situaciones que son diversas y cambiantes (p. 75). Además White (2008) en el libro 

“Historia de los patriarcas y profetas” menciona que el carácter no se hereda, tampoco se 

puede adquirir por dinero, sino más bien que la perfección moral así como las buenas 

cualidades mentales, tal como la inteligencia emocional, no son el resultado de la simple 

improvisación, puesto que la formación del carácter es una obra que no es solo del 

momento o de unos cuantos años, es de toda la vida a través del constante esfuerzo, y 

perseverancia, asimismo el éxito depende en gran manera del uso que se dé a cada 

oportunidad que Dios da. En esta misma orientación Brantley y Sells, (2002) indicaron 

que la formación del carácter se logra por resultado de la consolidación de los valores 

éticos, estos mismos permiten que la persona posee la conciencia de los actos y que pueda 

lograr ambientes saludables, en un entorno ambiental, llegando a concluir  este proceso 

de investigación se ha podido conocer la importancia sobre la educación, manifestado por 

White (2004) en el libro, “ la educación”, al ser verdadera significa que  muchos más que 

pasar las asignaturas, sino un proceso de formación para la vía actual, conteniendo todo 

el ser y el todo el periodo de crecimiento del hombre en su medio ambiente. 

3.2.1. Teoría de la inteligencia emocional 

Para Boytzis, Goleman y Rhee  (1999), indicaron que con el transcurso del tiempo el 

significado de la inteligencia emocional ha sido utilizado por la psicológica durante el 

siglo XX,  al empezar tuvo un gran interés en el plano aadem8co como profesional, Por 

su parte Sydnet, Ebeh, Nwankwo, y Agu (2014) refieren que Throndike al usado el 
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concepto de inteligencia social, para referirse a la capacidad de comprender y poder hacer 

uso por el humano e interactuar a traes de las relaciones interpersonales. Gardner (1999) 

también señaló que nuestra cultura había definido la inteligencia de manera muy limitada; 

es por ello que la mejor descripción consideró las siguientes inteligencias: inteligencia 

lingüística, que se refiere a la capacidad de utilizar las palabras de modo efectivo, 

inteligencia lógico matemático, que se refiere a la capacidad de utilizar los números de 

manera afectiva, inteligencia espacial, se refiere a la habilidad para percibir de manera 

precisa al mundo visual espacial y ejecutar alternativas sobre esas percepciones, 

inteligencia corporal, se refiere a la capacidad para utilizar el cuerpo expresando ideas y 

sentimientos o transformar cosas. A partir de ello surge el término de inteligencia 

emocional y su concepto se remonta a la década de los noventa, a 23 partir de la 

publicación del artículo Imagination, Cognition and Personality, por Peter Salovey y John 

Mayer (según Villacorta, 2010). El crecimiento en los entornos científicos internacionales 

y de la comunidad científica en general se debe en parte al éxito que tuvo el best seller 

emocional Intelligence, este artículo ha sido escrito por el periodista y psicológico Daniel 

Goleman en el año 1995, quien propuso la necesidad de poder investigación la inteligencia 

y específicamente el tipo emocional. En aquel artículo se hace énfasis en la importancia 

del uso adecuado del área emocional y social para entender el rumbo que toma cada 

persona en la vida (Mejía, 2012). Salovey y Mayer (1990) plantearon que la inteligencia 

emocional era un conjunto de habilidades y capacidades que permiten manejar y controlar 

las emociones, a través de la regulación, identificación, comprensión interna, lo que 

facilita un mejor proceso de adaptación al entorno social. Además, Goleman (1998) 

mencionó que la inteligencia emocional es la capacidad que permite identificar los 

sentimientos intrínsecos y a su vez lo sentimientos de los demás, englobando actitudes, 

competencias, destrezas y habilidades que determinan la conducta del ser humano, que se 

evidencian mediante las reacciones, los estados mentales y el estilo de comunicarlos. Por 

su parte, Gardner (1999) afirmó que la inteligencia emocional es el potencial 

biosociológico que procesa información que permitirá resolver las dificultades de diversa 

índole. Añadiendo Bar-On (2006) fundamento que la inteligencia de las emociones es el 
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conjunto de atributos personales, emocionales, sociales y de destrezas que permiten la 

adaptación asimismo facilitan que las capacidades de afrontamiento a las presiones del 

medio social, estos a su vez, Mayer y Cobb (2000), indicaron que la inteligencia de las 

emociones es el conjunto de habilidades personales, emocionales, sociales y destrezas que 

facilitan la adaptación y por ende proveen de capacidad de afrontamiento a las presiones 

del entorno. A su vez, Mayer y Cobb (2000) afirmaron que la inteligencia emocional es la 

habilidad que permite que las personas puedan percibir las emociones de los demás y de 

sí mismos, asimilarlas, comprenderlas y direccionarlas para convivir y desarrollar 

adecuadas relaciones 24 interpersonales. En cuanto a lo mencionado anteriormente, 

Yoney (2001) afirmó que muchos rasgos de la inteligencia emocional son heredados y 

que las habilidades de la inteligencia pueden ser aprendidas mediante la experiencia 

cotidiana, señala además que es posible desarrollarla mediante la asistencia de los 

especialistas en el área emocional del ser humano (psicólogos). Es por ello por lo que 

Goldie (2002) sostiene la idea de que las emociones pueden ser educadas y que se puede 

adquirir la capacidad de reconocer las emociones para poderlas controlar. 

3.2.2. Modelos teóricos de la Inteligencia Emocional 

3.2.2.1 Modelos Mixtos de la inteligencia emocional. 

Las principales figuras que han considerado los modelos combinados se encuentran 

Goleman y BarOn. Los mismos que incluyen rasgos de personalidad como el control del 

impulso, la motivación, la tolerancia a la frustración, el manejo del estrés, la ansiedad, el 

asertividad, la confianza o la persistencia (García y Giménez, 2010).  

a. Modelo de las competencias emocionales de Goleman  

Mejía (2012) afirmó que este modelo identifica la inteligencia emocional como un 

compendio de rasgos estables de la personalidad tales como la competencia socio 

emocional, aspectos motivacionales, y diversas habilidades cognitivas. Goleman (1995) 

señaló que la inteligencia emocional es la capacidad del individuo para establecer contacto 

con sus propios sentimientos, para discernir y responder a los diferentes estados de ánimo, 

motivaciones y deseos de las otras personas.  
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Por su parte Goleman (2001), ha indicado que la inteligencia de las emociones, es una 

meta habilidad, se considera incluso más importante que el coeficiente intelectual 

tradicional, debido a que determina que el manejo adecuado s de las capacidades son 

determinadas por esta, así como a las del intelecto. Sostiene que la inteligencia se puede 

adquirir genéticamente, en la infancia, así como en el desarrollo constante, puesto que es 

un proceso continuo de aprendizaje que acompaña al ser humano toda la vida (Goleman, 

1999).  

De esta forma y dirección Goleman (1999) ha indicado que las competencias de este 

modelo facilitan que las personas puedan manejar de manera adecuada las emociones para 

los demás y directamente a sí mismas, pero agrega que estos afirman desde el comienzo 

que está compuesto por 5 momentos, que se han distribuido en 4 competencias; el primer 

nivel o grupo está considerado por la autoconciencia, que facilita que la persona se 

conozca a nivel interno respecto a sus preferencias, sensaciones, y estados internos, el 

segundo conjunto o etapa  ha formado  el autocontrol,  que facilita el manejo de los 

sentimientos impulsos y estados de ánimo y las diferencias, necesidades que se dan de 

manera interna, el tercer grupo de competencias esta agrupada por la conciencia social, 

que permita que se dé el  reconocimiento de los sentimientos,  preocupaciones y 

sensaciones de la persona, su entorno y las necesidades que sufren, en el último grupo está 

la competencia sobre el manejo de las interacción y relaciones interpersonales.. esto 

explica la capacidad de manera adecuada las relaciones y construcción de redes de 

transporte.  

Después de la revisión de los escritos de Goleman, es sencillo asumir que la inteligencia 

emocional es una capacidad conformada por diferentes competencias que facilitan el 

desarrollo y adecuado y el desenvolvimiento en cualquier ámbito ya sea escolar, laboral, 

familiar, etc. a fin de tener un excelente rendimiento en cada uno de ellos (Mejía, 2012). 

b. Modelo del Bar-On. 

Para Garcia y Gimenez (2010), afirman que el Bar-on presentó su investigación de nivel 

doctoral, elaborado en el año 1988, con la denominación The development of a concept 
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of psicological well-Being, donde constituyo los primeros cimientos sobre la formulación 

de la inteligencia emocional y la medida a través de la prueba inventario E-I (Bar-On 

Emotional Quotient Invetory).  

Este modelo está conformado por diferentes aspectos que se dan a explicar de la siguiente 

forma por García y Giménez (2010): 

Componente Intrapersonal: Es la forma de comprensión de las emociones de sí mismo, 

que hace indicar el desarrollo de la identificación de los sentimientos y emociones, para 

diferenciarlos y comprender el motivo de donde empiezan los mismos. Se forma a partir 

de algunas habilidades como el asertividad que es una habilidad que permite expresar los 

sentimientos y las formas de juicio como las creencias, sin afectar a los demás, y a la vez 

en el poder comprender los derechos de una manera no destructiva, y otro a forma 

prudente. También través del autoconcepto, es una capacidad que facilita la comprensión, 

aceptación, y el respeto por si mismo, logrando la aceptación de los aspectos positivos y 

negativos, como como las limitaciones. También la conforman la autorrealización, es 

decir, la habilidad que permite a la persona de poder focalizarse a lo que cada uno desea 

y percibe, mientras se experimenta la forma de disfrute y la satisfacción en el proceso de 

transcurso de cumplimiento de lo elaborado, Por ultimo  a través de la independencia del 

hombre es la capacidad de poder desarrollar persona capaces de autodirigirse, sentirse 

seguro de si mismo, en cuanto a las cogniciones y los actos, siendo libres e independientes 

para la toma de decisiones..  

• Componente interpersonal: Se refiere a la capacidad que tienen las personas para poder 

lograr desenvolverse de manera adecuada en su medio, experimentando empatía, 

habilidad para identificar, comprender y apreciar los sentimientos de los individuos y su 

medo social, A su vez se logran obtener habilidades en las relaciones interpersonales que 

generan satisfacción emocional y contribuyen al bienestar de las emociones, por otra parte 

este competente tiene incluid la responsabilidad como un elemento que permite que los 

individuos aporten al bien de los grupos sociales como miembros pros sociales..  
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• Componentes de adaptabilidad: Lo confirman la capacidad de poder solucionar los 

problemas, que facilitan la identificación y definir los problemas, que a la vez generar la 

implementación de propuestas que son eficaces ante las diferentes oportunidades y 

circunstancias, También es la habilidad que facilita la prueba de realismos, permite tomar 

conciencia al evaluar lo que corresponde  y lo que viene experimentando para discriminar 

lo que pertenecer a la realidad y lo que no, por otro lado  la flexibilidad de las emociones 

entiende como una habilidad que permite ajustar de manera adecuad aa las emociones, 

pensamiento y comportamientos ante las circunstancias  y cambiantes entonos del medio 

ambiente.  

• Componente del manejo del estrés: Lo conforman el manejo y tolerancia al estes, la 

capacidad de la persona para aguantar adversidades y eventos que son estresantes y que 

tienen carga emotiva desgastante, así como favorece el control de los impulsos para poder 

hacer frente a las emociones.  

• Componente del estado de ánimo: Lo conforman la felicidad, que es la que permite sentir 

felicidades y satisfacción, por las actividades de la vida, también se encuentran otros 

componentes como son el optimismo como otra capacidad que perciben los aspectos 

positivos ante las condiciones adversas y desfavorables que experimenta la persona.  

Este modelo se encuentra ligado a la inteligencia social y de las emociones, haciendo 

hincapié en las competencias que favorecen una adecuada puesta en práctica de manera 

satisfactoria en la vida. Además, Bar-On (2006), afirmó que la modificabilidad de la 

inteligencia emocional y social es superior a la inteligencia cognitiva.  

Bar-On (2013) refirió que es un modelo que acondiciona algunas habilidades del tipo 

emocional, de la persona y del grupo social que están vinculadas, las mismas que tienen 

influencia en la atención de las demandad y exigencias diarias. 

3.2.2.2. Modelos sobre las habilidades de la Inteligencia Emocional 

Fernández y Extremera (2001) afirmaron que el modelo de habilidad de Mayer y Salovey 

se enfoca en el procesamiento emocional de la información y en el estudio de las 

capacidades relacionadas con dicho procesamiento. Es así que por su parte Salovey y 

Sluyter (1997) afirmaron que el modelos relacionado a las habilidades responde a 
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características de un nivel de intelecto genuino cimentado en la utilización como medio 

de adaptación de los niveles afectivos como las emociones, y su aplicación a nivel 

cognitivo y las emociones, estos mismos implican grandes componentes agrupados de 4 , 

como lo indicaron los autores Fernández y Extremara (2005): 

• Percepción y expresión de las emociones: Se refiere a la capacidad que facilita el 

reconocimiento de las emociones y permite identificar la fama de sentir que tienen las 

personas, y asimismo la formación de etiquetas renombrables en su uso a nivel verbal. 

• La facilitación de las emociones: Explica cómo es la capacidad que tenemos para poder 

producir sentimientos que permiten el procesamiento cognitivo a través de los 

pensamientos. 

• Comprensión de las emociones: Se refiere a la habilidad que tienen todas las personas 

para poder consolidad el sentimiento, en un proceso de cambio completo a nivel 

emocional y agruparlo en el pensamiento. 

• Regulación de las emociones: Es la capacidad de poder orientar y controlar las 

emociones ante positivas como negativas en una forma eficientes en las situaciones 

adversas y diversas que se puede experimentar. 

Por su parte Fernández y Extremera (2011), indican que estas capacidades y habilidades 

están involucradas para poder fomentar el desarrollo correcto de una regulación de las 

emociones, y que se torna menester que se dé la comprensión emocional, pero ademad 

exige la adecuada percepción de las emociones. Esta habilidad puede darse uso sobre uno 

mismos y el entorno cercano, pero en la orientación de la inteligencia emoción social y de 

otras habilidades blandas, incluyen las emociones internos intimas, que son determinantes 

para el ajuste y cimientos del desarrollo de la persona. 

Además, García y Giménez (2010) afirmaron que este modelo señala que existe una serie 

de habilidades cognitivas localizadas en las funciones del lóbulo prefrontal del neocórtex 

el cual percibe, evalúa, expresa, maneja y autorregula las emociones de manera inteligente 

el cual es adaptado al logro del bienestar. Además, Mayer, Salovey, y Caruso (2008) 

consideraron que la inteligencia, es el perfil primario que consiste en la habilidad de 

adaptación, aprendizaje y una capacidad para resolver problemas abstractos. Asimismo, 



37 
  

retoma de la psicometría la idea de medición de las habilidades. El segundo punto 

corresponde a la emoción. Dentro del modelo de Mayer, las emociones se producen 

cuando un estímulo es valorado en términos de bienestar o daño para el individuo y el 

medio ambiente. 

a) Propuesta de Salovey y Mayer.  

Caridad (2003) afirmó que, en 1990, este modelo fue presentado, y desde entonces lo 

autores han ido refinando el modelo basado en investigaciones desarrolladas en la última 

década. Al principio la inteligencia emocional era considerada como la habilidad que 

permite al ser humano procesar y regular las emociones, sin embargo, los autores 

consideraron que dicha definición estaba incompleta, pues no tomaba en consideración el 

papel capitalizador de las emociones en los procesos de pensamiento (Salovey y Mayer, 

1990).  

Sin embargo, en la actualidad Salovey y Mayer (1990) entienden la inteligencia como la 

capacidad global del individuo para actuar frente a un propósito, pensar racionalmente y 

manejar efectivamente su medio ambiente. Estas habilidades pueden ser divididas en tres 

diferentes tipos de inteligencias: la primera incluye a las habilidades de pensamiento 

abstracto, verbal y analítico; la segunda, consiste en las habilidades mecánicas, 

visoespaciales y sintéticas; y la tercera involucra a las habilidades prácticas y sociales.  

Además, Caridad (2003) afirmó que este modelo de inteligencia es un tipo de inteligencia 

social. Este concepto superpone con el concepto de inteligencia personal propuesto por 

Howard Gardner, sin embargo, posee diferencia puesto que excluye las habilidades de 

interacción social y el sentido del yo, elementos que fueron tomados en cuenta por Gardner 

en su definición de inteligencia personal.  

Mayer et al. (2004) afirmaron que este modelo implica cuatro grandes componentes, como 

la percepción emocional, que es la habilidad de identificar las emociones en uno mismo y 

de los demás a través de la expresión facial, como la voz y la expresión corporal. El 

segundo componente es la facilitación emocional del pensamiento, que es la capacidad de 

relacionar las emociones con otras sensaciones o para facilitar el razonamiento, por lo 

tanto, las emociones pueden priorizar, dirigir o redirigir al pensamiento, enfocando la 
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atención hacia la información más importante, también menciona que la felicidad facilita 

el razonamiento inductivo y la creatividad. También el tercer componente es la 

comprensión emocional, el cual es la habilidad para resolver problemas identificando qué 

emociones son semejantes. Por último, la dirección emocional, que es la regulación de las 

emociones en uno mismo y en los demás y la comprensión de las emociones implicadas 

en los actos sociales. La regulación emocional es la habilidad para estar accesible a los 

sentimientos ya sean positivos o negativos. 

A su vez Fernández y Extremera (2009) mencionaron que este modelo está compuesto por 

componentes establecidos por categorías, donde la percepción emocional es el 

componente fundamental para el desarrollo de las demás habilidades. Además, la 

regulación emocional es el componente de mayor complejidad, puesto que el desarrollo 

adecuado de esta habilidad permite el adecuado manejo de las emociones de uno mismo 

y de los demás. Asimismo, la comprensión de emociones se da a través del procedimiento 

del razonamiento y permite que se puedan asimilar las emociones para ser expresados y 

evocados. 

b) El propuesto modelo de los componentes emociones de Daniel Goleman. 

El modelo de Goleman (1995) señaló que la inteligencia emocional permite desarrollar la 

capacidad de examinar las emociones, identificarlas, para poder manejar los sentimientos 

intrínsecos y de los demás, lo cual permite al ser humano desenvolverse de manera 

adecuada y satisfactoria con el entorno social. De otra manera indica que la inteligencia 

de las emociones se torna como determinante ante su comparativo con el coeficiente 

intelectual, debido a que esta capacidad de manejar las funciones afectivas se torna como 

una meta habilidad, que termina determinando el adecuado manejo de las capacidades, 

involucrando así también al intelecto, Asimismo, Mejía (2012) sustenta que el modelo de 

las competencias emocionales comprende una serie de competencias que permiten que las 

personas puedan manejar y orientar las emociones hacia uno mismo y también hacia los 

demás. Por su parte Álvarez y Pérez (2009). Comentaron que Goleman propone una 

inteligencia emociones con 5 elementos o dimensiones, el autoconocimiento, la 

automotivación, la autorregulación, la empatía y las habilidades sociales, que se 
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conforman como habilidades sociales, que estaban estructuradas por aptitudes emociones 

que se detallan a continuación: 

• Autoconocimiento de las emociones: Es una competencia que permite auto identificar y 

reconocer las propias emociones y sentimientos, esa capacidad se torna determinante para 

él logra de la inteligencia de las emociones, ya que facilita que se pueda conocer y 

modificar de acuerdo a la orientación que se tenga, y fomenta r una vida satisfactoria. 

Empero, antes se requiere que se dé un proceso de insight y toma de conciencia de las 

emociones que se vienen experimentando, Para ello es que Daniel Goleman hizo 

referencia a la inteligencia emociona como una capacidad de autorreconocimiento 

emocional, así como puede intercambiar que se trata de una aptitud de la personal, ya que 

fomenta el dominio personal, esta puede tener algunas dimensiones que, como la 

confianza en uno mismo, la autoevaluación con precisión y la conciencia emocional. 

• La Autorregulación: Es una capacidad que se logra en el individuo para poder manejar las 

controversias y poder lidiar con las emociones y sentimientos propios implica el poder 

facilitar su manejo y educación, y poder orientarlos en la dirección que defina la propia 

persona, si embargo cuando la persona tiene déficit de esta capacidad corre el riesgo de 

poder experimentar situaciones de desventaja e inseguridad, que a comparación de otras 

personas tienen una regulación adecuada de las menciones y por ello es que pueden 

centrarse y poder rehabitarse en un menor tiempo que otras por los contratiempos. Esta 

capacidad es un indicador de la inteligencia de las menciones tienen algunas dimensiones 

que facilitar su aprendizaje como son_ autocontrol, la confiabilidad, la escrupulosidad, la 

invocación y la adaptabilidad. 

• La Automotivación: Esta capacidad permite que las persona puedan direccionarse de 

manera orientada en las objetivos específicos que tiene cada uno, en un contexto de la 

inteligencia de las emociones, implica que se pueda estimular el sistema y contener el 

funcionamiento, además que estas mantiene 4 elementos principales para que se dé la 

motivación, ya que según el propio Goleman, son características e intrínsecos dela 

personal, que involucran el pensamientos positivo, la forma en cómo se contemplan los 

objetivos, el manejo de la respiración abdominal,, así como son los elementos amicales de 
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la persona, su entorno de familia y grupos de trabajo o estudio. Quienes facilitan el 

cumplimiento de una función importantes en el soporte de las emociones, además que la 

figura que dirige las emociones pude tornarse real o de ficción, y las forma que perciben 

tienden a ser motivaciones, para poder obtener run aspectos como es la inteligencia de las 

emociones, implica tomar el destino de los pensamientos y orientarlos en una manera 

objetiva, que incide a las terminaciones nerviosas y puedan orientase hade manera correcta 

hacia la solución de problemas. 

• El reconocimientos de las emociones de los otros o la empatía: Para que se plantee como 

sencillo esta concepción es la empata, caracterizada como una habilidad que facilita el 

reconocer los deseos y necesidades de los otros individuos, que permite puedan lograrse 

mecanismos de relaciones interpersonales eficientes, las personal forman una aptitud ante 

elementos circunstanciales que los otros pueden generar como códigos y plantean su punto 

de vista con juicios de los otros, y además permiten ayudar a las necesidades y afectos de 

ellos otros, La empatía tiene sus dimensiones que orientan hacia la comprensión, como 

son el ayudar a formarse a los demás, orientación hacia el servicios, tomar las 

oportunidades y generar conciencia política.. 

• Habilidades sociales: Es una ejercicios de una serie de habilidades que facilitan la 

expresión saludable de las emociones y sentimientos, esta capacidad se sustenta en la 

forma populista de la persona, estrategias comunicativas y efectivas para mejorar la 

comprensión, valorar las emociones d los otros, el manejo de la inteligencia de los grupos 

a nivel inter e intra personal, Goleman indica que los temas determinantes de las 

habilidades sociales son la apertura, la escucha activa y la asertividad. 

Por lo expuesto es que el autor Mejía (2012) refiere que lo posterior ha trabajo en 4 

dimensiones definidas a continuación: 

• Autoconciencia, el conocimiento s las preferencias de los otros, estados de sensación y 

recursos personales internos que se posee. 

• Autocontrol, manejo de los sentimientos, impulsos y estados de la necesidad que se tiene 

a nivel interno. 
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• Conciencia social, reconocimientos de los sentimientos, preocupaciones y necesidades de 

las otras personas. 

• Manejo de las relaciones, Es la capacidad para poder orientar de manera correcta y a partir 

de ahí generar la construcción de redes de apoyo. 

c) Modelo de Inteligencia emocional social de Bar-On. 

A la vez Mejía (2012) afirmó que Bar-On ha ofreció otra definición de la inteligencia 

inspirándose de los escritos de Salovey y Maye, y presenta a la inteligencia emocional 

como al conjunto de capacidades no cognitivas, competencias de habilidades aprendidas 

que influencian Los individuos y tiene calidad para poder actuar de manera eficaz y poder 

enfrentar las exigencias que se dan en el entorno de presión. 

La propuesta alentada por Bar.On, inserta la versión del término de cociente emocional, 

la que determina la relacion con la inteligencia emocional pero además introduce el 

termino esfera emocional, y la cognición, asignándoles una categoría cuantitativa de 

acuerdo a las potenciales que tiene la persona, de otra forma que explica la influencia que 

tiene la persona con los que le rodean en su medio ambiente. 

d) Modelo Integrador de García y Giménez. 

Estos autores García y Giménez (2010), fueron quienes implementaron el modelo 

orientado en los elementos internos y externos, a partir de todo eso se puede como que 

tiene información que se comuña con los elementos endógenos con las características del 

propio individuo, pero que además estos interactúan con otros exógenos que ser propios 

de la socialización. 

 

3.2.3. Teorías del Bullying 

Según Oñedera, menciona que siguientes propuestas: 

 

a) Teorías Explicativas contextuales o ecológicas. 

Oñedera (2008) afirmó que esta teoría sustenta que violencia escolar, se da por la 

interacción del niño y otros factores sociales, familiares, predisposición genética, valores 

dominantes considerados en el parámetro normal de la vida cotidiana. Además, indica que 
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los comportamientos sobre el acoso son producto de las dificultades que tienen las 

personas fruto de las habilidades sociales con las que cuentan. 

 

b) Teorías explicativas de la mente. 

Oñedera (2008) indicó que, a diferencia de la teoría anterior, las habilidades que poseen 

las personas para atribuir estados mentales sobre ellos mismos o a otros, con el objeto de 

explicar y predecir la conducta. Además las personas agresoras necesitan poder tener un 

alto grado de elaboración de su proceso mentas, haya que tienen como finalidad intimidar 

a la víctima, y antes de expresar su violencia de manera física, dan el primer paso mediante 

la intimidación mental, que se da por las amenazas, para conseguir que la víctima sienta 

la agresión, y su nivel de indefensión sea mayor, y todo este proceso lento va de forma 

progresiva, ocasionando que espectadores aprueben esas conductas violentas puesto que 

al transcurrir del tiempo, se fueron desensibilizando ante la agresión. Por otro lado, el 

conductismo, refiere la agresión es el resultado de las imitaciones de los modelos violentos 

Estos sucesos se producen cuando los menores están expuestos a modelos violentos en su 

entorno más cercano tal como puede ser, los familiares, o personas allegadas a ellos, lo 

que produce que el menor imite aquellas conductas violentas que se entienden como 

dominantes y de sometimiento a la víctima. 

 

c) Teorías explicativas bioquímica. 

Asimismo Oñederra (2008) señaló que en la violencia, los procesos bioquímicos, 

neuronales y hormonales son fundamentales en las conductas agresivas, puesto que son 

las que se desencadenan una serie de procesos bioquímicos internos y en el que las 

hormonas desempeñan una función decisiva y generan en los niños una predisposición a 

actuar de esa manera, lo cual señala que muchos de ellos pueden presentar algún tipo de 

alteración neuronal, lo cual explicaría que las conductas violentas que presenta es a causa 

de una falta de conciencia, porque tal vez puede presentar una alteración en el lóbulo 

frontal, afectando la conciencia, sin embargo, son muchos de los niños que presentan este 

problema ante el desconocimiento de los padres de esta situación. A su vez el 
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psicoanálisis, refiere que el individuo tiene dentro de sí, la agresión reprimida suficiente 

para destruir a su semejante y a sí mismo, es por ello que la frustración y la agresión, son 

conductas agresivas cuyo resultado son la satisfacción de las necesidades básicas. 

 

d) Teoría explicativa mimética. 

Oñederra (2008) afirmó que la base de esta teoría son las relaciones agresivas, ya que se 

da por medio de la imitación del deseo de otro por un objeto, está pueden ser real, como 

el querer obtener un dinero, una persona o abstracto, con la finalidad de obtener prestigio, 

el honor entre otros. 

e) Teoría que explica la etiología de la agresión. 

Oñederra (2008) afirmó que esta teoría abarca todo el conocimiento que esté orientado a 

la agresión, como son la conducta innata, impulsiva, extrañada a un nivel inconsciente 

casi funcional. Por ello explica que las relaciones sociales se componen y se mantienen 

en base a conflictos de intereses, sin embargo, cuando fallan los recursos entre 

mediadores, estrategias y procedimientos pacíficos de resolución de conflictos es cuando 

aparece la conducta agresiva o violenta. 

 

f) Teoría ecología de Bronfenbrenner. 

Valero (2011) refirió que los orígenes de la conducta agresiva se dan mediante la 

influencia del entorno. Con respecto al clima familiar añade que el perfil de las familias 

de los agresores se muestra como familias desorganizadas, autoritarias, violentas, sin 

normas o permisivas, y en muchas oportunidades el menor tiene como recurso el actuar 

de forma violenta para poder conseguir sus objetivos. Asimismo, es la misma conducta 

que se evidencia en las escuelas cuando los menores quieren conseguir lo que desean y 

recurren a la agresión como un recurso para lograr lo deseado. Es importante mencionar 

que tanto para el alumno agresor como para la alumna que cumple el rol de víctima, es de 

suma importancia la relación que mantienen con su entorno más cercano que puede ser la 

familia, los amigos, y a la vez la escuela. 
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g) Teoría de la señal-activación. 

Berkowitz (1996) consideró que el origen de la agresión escolar se da a causa de los 

supuestos de la teoría de la frustración, pero introduciendo una serie de modificaciones. 

En particular, considera que la frustración surge cuando la persona prevé que va a perder 

aquello que quiere y a raíz de ello se produce las diferentes conductas violentas, cuando 

no consigue lo que desea. Además, sostiene que existe una variable intermedia entre la 

frustración y la agresión a la que denomina cólera y explica que la frustración provoca 

cólera y la cólera activa el organismo y lo prepara para la agresión, que finalmente se 

producirá dependiendo del grado de activación emocional del sujeto, motivo por el cual 

los niños que presentan intolerancia ante la frustración presentan cólera, que se muestran 

en conductas violentas, buscando a las personas que perciben débiles y canalizan con ellos 

su frustración y los violentan. 

 

h) Teoría del aprendizaje social. 

En este sentido Bandura consideró que el comportamiento agresivo es el resultado de un 

aprendizaje por observación e imitación. La imitación de la conducta agresiva dependerá 

de las respuestas ante las conductas de violencia, si una persona muestra este tipo de 

conductas y es gratificada y aun así es recompensada. Bandura afirmó que se muestra 

como un modelo a seguir por los niños, por ello sostiene que si las personas con la 

conducta violenta obtienen un beneficio se incrementará la probabilidad de que se imite 

el comportamiento agresivo, sin embargo, señala que, si el modelo de la persona con la 

conducta violenta es castigado por dicho motivo, se disminuirá la probabilidad de 

imitación. Desde esta perspectiva cobran especial relevancia modelos tan importantes para 

la persona como los padres y los amigos. En este sentido se considera, que algunos padres 

de los estudiantes violentos fomentan y toleran la agresividad en sus hogares, no castigan 

este tipo de conductas del hijo, sin embargo, en otras ocasiones alaban aquellas conductas 

negativas. De la misma manera en el contexto escolar, donde muchos adolescentes son 

halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio social del 
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respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que aumenta la 

probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga utilizando (Cueva, 2015). 

3.3. Bases conceptuales 

3.3.1 Definiciones de la inteligencia emocional. 

Para Boyatzis, Goleman y Rhee (1999), indicaron que con el correr del tiempo la palabra 

inteligencia emocional fue insertándose con la ciencia de la psicología, en el proceso del 

sigo XX, este empezó con un nivel de expectativa alta en el entorno académico y 

profesional.  Por su parte Sydney, Ebeh, Nwankwo, y Agu (2014), indicaron que el autor 

Thorndike, inicio con el concepto de la inteligencia social, haciendo referencia a la forma 

que tiene la perdona de entender y manejar s comportamiento de manera correcta en los 

entornos de relacion con los demás. Gardner (1999) también señaló que nuestra cultura 

había definido la inteligencia de manera muy limitada; es por ello que la mejor descripción 

consideró las siguientes inteligencias: inteligencia lingüística, que se refiere a la capacidad 

de utilizar las palabras de modo efectivo, inteligencia lógico matemático, que se refiere a 

la capacidad de utilizar los números de manera afectiva, inteligencia espacial, se refiere a 

la habilidad para percibir de manera precisa al mundo visual espacial y ejecutar 

alternativas sobre esas percepciones, inteligencia corporal, se refiere a la capacidad para 

utilizar el cuerpo expresando ideas y sentimientos o transformar cosas. A partir de ello 

surge el término de inteligencia emocional y su concepto se remonta a la década de los 

noventa, a partir de la publicación del artículo Imagination, Cognition and Personality, 

por Peter Salovey y John Mayer (según Villacorta, 2010). El tiempo de su crecimiento en 

los espacios y entornos científicos, internacional y la comunidad y público general se debe 

al prestigioso libro de Best Seller Emotional Intelligence, arituclo que había sido de la 

autoría del comunicador, periodista y psicología Daniel Goleman, en el año 1995, el que 

había permitido plantear la necesidad de poder escudriñar en la inteligencia y además en 

la de las emociones. En aquel artículo se hace énfasis en la importancia del uso adecuado 

del área emocional y social para entender el rumbo que toma cada persona en la vida 

(Mejía, 2012).  
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Salovey y Mayer (1990) hacen referencia a la inteligencia de las emociones con el grupo 

de habilidades que requieren el manejo de las emociones, lo que permite la adaptación y 

adecuación a un entorno social.   

Además, Goleman (1998) mencionó que la inteligencia emocional es la capacidad que 

permite identificar los sentimientos intrínsecos y a su vez lo sentimientos de los demás, 

englobando actitudes, competencias, destrezas y habilidades que determinan la conducta 

del ser humano, que se evidencian mediante las reacciones, los estados mentales y el estilo 

de comunicarlos. Por su parte, Gardner (1999) afirmó que la inteligencia emocional es el 

potencial biopsicológico que procesa información que permitirá resolver las dificultades 

de diversa índole.   

Añadiendo Bar-On (2006) argumentó que la inteligencia emocional es el conjunto de 

habilidades personales, emocionales, sociales y destrezas que facilitan la adaptación y por 

ende proveen de capacidad de afrontamiento a las presiones del entorno. A su vez, Mayer 

y Cobb (2000) afirmaron que la inteligencia emocional es la habilidad que permite que las 

personas puedan percibir las emociones de los demás y de sí mismos, asimilarlas, 

comprenderlas y direccionarlas para convivir y desarrollar adecuadas relaciones 

interpersonales. En cuanto a lo mencionado anteriormente, Yoney (2001) afirmó que 

muchos rasgos de la inteligencia emocional son heredados y que las habilidades de la 

inteligencia pueden ser aprendidas mediante la experiencia cotidiana, señala además que 

es posible desarrollarla mediante la asistencia de los especialistas en el área emocional del 

ser humano (psicólogos). Es por ello que Goldie (2002) sostiene la idea de que las 

emociones pueden ser educadas y que se puede adquirir la capacidad de reconocer las 

emociones para poderlas controlar.   

3.3.2. Definiciones de Bullying  

El termino acoso escolar o Bullying surgió a mediados de los años 1980 por Olweus, con 

la siguiente definición “un estudiante es víctima de acoso escolar cuando está expuesto de 

forma reiterada a lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de otro u otros 

estudiantes” (Serrano, 2009, p. 10). Oliveros y Barrientos (2007) definieron al bullying 

como el abuso constante y prolongado de forma física, psicológica y emocional de una 
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persona o de un grupo, a su vez Montañés et al. (2009) señalaron que es un 

comportamiento repetitivo de justificación e intimidación que produce en las victimas 

indefensión, aislamiento entre otros daños siendo el peor de los casos ocasiona la muerte 

de mismos por el exceso de agresión. Así mismo, Carrazco y Gonzáles (2006) 

mencionaron que una acción negativa es aquella en la que alguien infringe 

intencionalmente un daño o malestar a otro, básicamente en lo que está incluido en la 

definición de conducta agresiva.   

En términos generales el bullying engloba a todo tipo de conducta o comportamiento 

negativo, el que se expresa de forma intencional y de forma repetitiva, a manos de una 

persona o un grupo de personas en contra de la víctima, situaciones que se dan en el 

entorno educativo, en muchas en ocasiones el agresor es uno solo, pero es más fuerte que 

la víctima.  

Por consiguiente, el bullying se da siempre entre agresor y víctima. Además, el bullying 

se puede dar con una mala mirada ocasional lo cual es el inicio de muchos acontecimientos 

lamentables que pueden llevar incluso hasta la muerte de los muchos escolares (Serrano, 

2006). Además, Valdivieso (2009) señaló que es necesario identificar los niveles de 

incidencia de bullying en los centros educativos, puesto que es un fenómeno creciente que 

impide el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

3.3.3. Bases epistemológicas o bases filosóficas o bases antropológicas 

En el presente trabajo de investigación optamos el enfoque positivismo, que para Coaquira 

(2019) consiste en un enfoque que busca tener argumentos en función de la relación, que 

los resultados del trabajo de investigación deben reflejar la relación entre Bullying e 

inteligencia emocional, donde este trabajo significa describir, analizar e interpretar los 

datos de la ciencia, innovación y el pensamiento filosófico, son factores determinantes 

para el proceso de desarrollo del país en el contexto de un nuevo siglo y milenio, por eso, 

los estudios de la maestría adquieren un nivel de investigación trascendental de enfoque 

positivista, que aporta a la generación de conocimientos con rigor a fin de buscar la 

solución a los grandes problemas de bullying frente a la inteligencia emocional en 

estudiantes de nivel secundario (p. 47). 
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CAPITULO IV. 

MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Ámbito  

Este estudio de investigación se ha realizado en la Región Pasco, provincia y distrito de 

Yanacancha, centro poblado de la Quinua, que está ubicado en la zona central del Perú, 

que colinda con la cordillera occidental en el este, con algunas zonas andinas y otras de 

selva entre media y alta como son del rio Pachitea,  La capital de la región es la ciudad de 

Cerro de Pasco, tiene un altitud en planicie e de unos 4000 msnm, considerada lamas alta 

del país  tiene como limites por la zona norte con Huánuco, con el sur con Junín, con el 

este con Ucayali y el Oeste con Lima. 

• Superficie: 25319km2. 

• Latitud sur: 9° 34´ y 23″. 

• Longitud Oeste: se encuentra entre meridianos 74º 36´ 32″ y 76º 43´ 18″. 

• Densidad demográfica: la ocupan 10 habitantes/km2 apremiadamente. 

• Población: Total: 246738 habitantes (mujeres 122,020 y varones 124. 718). 

• Capital del departamento: Cerro de Pasco 

• Altura de la capital: 4338 msnm 

• Cantidad de provincias: 3. 

• Cantidad de distritos: 28. 

• Clima: a 4000 msnm, se caracteriza por frio, con un promedio de 15° C en horas del día 

y en menor 0°c en las noches. Hay lluvias de noviembre a marzo, y en las punas vientos 

después del mediodía. La ciudad de Cerro de Pasco tiene una media anual de 4ºC, con una 

temperatura máxima de 10ºC y una mínima de -11ºC. En la provincia de Oxapampa el 

clima es tropical; en la ciudad del mismo nombre, la media anual es de 18ºC, siendo la 

máxima de 28ºC y la mínima de 6ºC. 

• División administrativa: 

La región tiene una extensión de 25319,59 kilómetros cuadrados y se divide en 3 

diferentes provincias: 

- Cerro de Pasco - Chaupimarca. 



49 
  

- Daniel A. Carrión - Yanahuanca. 

- Oxapampa - Oxapampa 

• Ubicación de la Quinua 

- En el distrito de Yanacancha 

- Provincia de Cerro de Pasco 

- En la Región Pasco 

- Ubigeo: 190113 

- Latitud Sur: 0° 36' 55.5" S (-10.61540960000) 

- Longitud Oeste :76° 10' 47.4" W (-76.17984395000) 

- Altitud :3406 msnm 

- Huso horario: UTC-5 

- Clasificación: Urbana 

- Categoría: Caserío 

- Viviendas aproximadas: 219 

- Servicio educativo: El pueblo cuenta con Institución Educativas en los niveles inicial, 

primaria y secundaria. 

4.2. Tipo y nivel de investigación 

Tipo Cuantitativo: El objetivo en este tipo de investigación es cuantificar resultados por 

medio de la estadística como herramienta básica para el análisis de datos‖. (Fiallo 

Rodríguez J.P. y otros - 2008). 

 

Nivel correlacional: Este tipo de estudio se caracteriza por la observación de ambas 

variables en un solo momento, sin intentar conocer las relaciones de causa efecto sino la 

relación de asociatividad entre ambas. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Descripción de la población 

El grupo de estudio, han sido conformado por la población un total de 130 estudiantes de 

secundaria de una Institución Educativa estatal, la Quinua- Cerro de Pasco. 
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Tabla N° 01. Población de estudiantes de Nivel Secundaria de una Institución 

Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

ESTUDIANTES    VARONES MUJERES TOTAL 

      F % F % F % 

PRIMER GRADO         “A”  5 3.4 9 9.9 14 13.3 

PRIMER GRADO         “B”  6 4.1 9 6.2 14 10.3 

SEGUNDO GRADO     “A”  12 8.3 9 6.2 19 14.6 

SEGUNDO GRADO     “B”  13 9.0 6 6.2 18 15.2 

TERCER GRADO         “A”  3 2.1 8 5.5 10 7.6 

TERCER GRADO         “B”  5 3.4 5 3.4 09 6.8 

CUARTO GRADO       “A”  7 4.8 4 2.7 10 7.5 

CUARTO GRADO       “B”  3 2.1 8 5.5 10 7.6 

QUINTO GRADO       “A”  3 2.1 9 7.6 13 9.7 

QUINTO GRADO       “B”  10 6.9 7 4.8 16 11.7 

TOTAL     67 46.6 77 53.4 130 100 

Nota: Elaboración propia 

En la tabla N° 01, observamos la cantidad de población de 130 estudiantes matriculados 

del año 2018. 

 

4.3.2. Muestra y método de muestreo 

La investigación llevada a cabo se obtuvo con la muestra no probabilística donde la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con 

las características de la investigación o los propósitos del investigador (Johnson, 2014, 

Hernández-Sampieri et al., 2013 y Battaglia, 2008). Aquí el procedimiento no es mecánico 

ni se basa en fórmulas de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de 
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decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación 

La muestra está constituida por 130 estudiantes de la institución educativa La Quinua. 

4.3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

a. Criterios de inclusión.  

• Estudiantes matriculados de primero a quinto grado de secundaria que pertenecen a la 

sección “A” y “B” 

• Estudiantes matriculados en el año 2018. 

b. Criterios de exclusión:  

• Estudiantes retirados después de matricularse en el año 2018 

• Estudiantes que presentan diagnostico con habilidades diferentes (retraso mental, 

síndrome de Dow) 

• Estudiantes que no se hayan matriculado en el año 2018. 

4.4. Diseño de investigación 

Descriptivo correlacional: Las investigaciones de diseño correlacional intenta dar 

respuesta a los estudios sobre como ¿conforme trascurre la psicoterapia orientada hacia el 

paciente puede incrementar el autoconcepto? (…) es así que este tipo de investigaciones 

busca mediar los niveles del grado de relación que tienen 2 conceptos o más variables 

estudiada (Hernández Sampieri, R. 2010). 

Diseño Correlacional: Estos estudios tienen a poder describir la forma en cómo se 

relaciona 2 o más variables en un diseño determinado, se trata además de realizar 

descripciones, pero no solamente de características o viables, sino de la forma en que se 

relaciones causales (Hernández Sampieri, R. 2010).  

Representación Simbólica 

 

Ox  

M r  

Oy  
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Leyenda:  

Ox: Evaluación de inteligencia emocional será evaluado a través de respuesta a las 

preguntas del Cuestionario TMMS-24. 

Oy: Evaluación de Bullying será evaluada a través de las respuestas del Cuestionario 

Autotest Cisneros  

r: Establecimiento de la relación de ambos variables. 

4.5. Técnicas e instrumentos 

4.5.1. Técnica 

a) El fichaje 

En nuestro proceso de recolección de datos se ha utilizado la técnica del fichaje la cual es 

un modo de recolectar y almacenar información como es reconocido por los estudios en 

la investigación como CAZARES (2000) y MERCADO (2001). Cabe indicar que cada 

instrumento ficha, representa y tiene informaciones que cumplen en la extensión de la 

unidad y el valor que va posicionarse.  

b) Psicometría 

Hace referencia a la disciplina que trabaja en el encuadre en un marco de la metodología 

de las ciencias del comportamiento que directamente se encuentra con relacion en el 

campo de los estudios de la psicología y la medición. En esta investigación se ha trabajado 

con la psicometría para el desarrollo extenso de los análisis desarrollos académicos. 

4.5.2. Instrumentos 

Para poder recolectar los datos se hizo uso de los siguientes instrumentos:  

Instrumento 1: Inteligencia emocional 

-Denominación del instrumento 

a. Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24) 

Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24), fue elaborada 

por Salovey y Mayer en España el año 1995, adaptada y validada a Perú por Burga y 
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Sánchez (2016), donde la confiabilidad interna del instrumento fue ,89 de alfa de 

Cronbach. Empero, al momento de realizar el proceso de la adaptación de los datos 

obtenidos,  fueron en cada uno d la dimensiones, los datos de medición respecto al 

coeficiente del alfa de Cronbach, se ha logrado obtener al .60 en las diferentes 

dimensiones, en la dimensión percepción el alfa de Cronbach es de .8’0 de la dimensión 

claridad se obtiene el puntaje de 0.840 y con respecto a la dimensiones de las regulaciones 

es coeficientes es de 0,850, estos primeros datos han favorecido afirmar que los ítems del 

cuestionario son homogéneos, y que mida la escala de manera consistente,   Este 

instrumento ha sido  por 24 preguntas  y con cada dimensión est formado por  pregunta, 

se un tipo de aplicación  es individual o grupal, está dirigido a pobladores de 1 años a mas, 

asimismo la escala de inteligencia emcopnes  tiene 24 ítems con un rango de puntación  

que oscila entre el 1 y 5%, pero además I significa nada de acuerdo, 5 es totalmente de 

acuerdo, este instrumento ha sido elaborado por Salovey y Mayer en 1995. Asimismo, la 

fiabilidad de orienten es de alfa de cronbach por la dimensión que tiene los componentes 

emocionales es de 0,90, claridad en los sentimientos (0.90) y la regulación que tiene la 

persona es de 0.86. El metaconocimiento que tienen las personas, Sin embargo, al realizar 

el proceso de adaptación los resultados que se obtuvieron fueron para cada una de las 

dimensiones. 

-Ficha técnica  

           Escala Inteligencia Emocional The Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

 

Ficha técnica 

− Nombre original: Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale 

(TMMS-24). 

− Autores: Salovey y Mayer 

− Procedencia: España 1995 

− Versión: Original en idioma español 

− Adaptada al Perú por: Burga y Sánchez Lima 2016 
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− Finalidad: Evalúa el nivel de escala de inteligencia emocional 

− Administración: Individual y colectiva 

− Rango de aplicación: Adolescentes en edad escolar 

− Duración: Variable, en promedio es 20 minutos 

− Ámbito de aplicación: En el área educativa 

− Materiales: Manual de aplicación, cuestionario y hoja de respuestas. 

− Tipo de respuestas: Categoría politómica (Escala de Likert) 

− Tipificación: Baremos para la forma individual o grupal. 

-Descripción  

Consta de 8 ítems, conformada por tres dimensiones: percepción emocional, claridad de 

sentimientos y regulación emocional. 

Instrumento 2: Bullying 

-Denominación del instrumento  

Cuestionario Auto -test Cisneros de Acoso Escolar 2005 (Auto- test Cisneros). 

El presente instrumento de Autotest de acoso escolar, fue desarrollado por Piñuel y Oñate 

en España en el año 2005, su gestión puede desarrollar se manera individual y en grupo, 

y además determina que, por el periodo de unos 30 minutos, para lo que se puede necesitar 

un lápiz, borrador y una hoja con el respecto, por su parte Vaqueiro (2910), indica que 

este cuestiona está orientado para estudiantes del nivel de la secundaria. Pero además 

fueron capturados por la empresa Ocañan (2014), en el que los datos obtenidos tienen 

validez en el constructo, pero ademase el método del test de alpha de cronbach. donde se 

obtiene en los datos de correlación entre el 0,66 y el 0,,79 El Autotest de Acoso Escolar, 

fue elaborado por Piñuel y Oñate, en España en el año 2005, pero además se ha obtenido 

una consistencia en Alpha de Cronbach y tiene 3 diferentes tipos de posibilidad en los 

datos entre 0.66 y 0.79, evidenciando una fiabilidad aceptable. 

El propósito de la investigación es el de conocer a nuevo global sobre el acoso escolar, la 

cual se puede tornar en dimensiones que están adheridos en la cuestión del adolescente, 

en y componentes descompuestos por 50 ítem, enunciados en forma alternativa de 
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administración puede ser individual o colectiva y posee un tiempo de aplicación de 30 

minutos, para lo que se necesitara un lápiz, borrador y la hoja de respuestas. A su vez 

Vaquero (2010) señala que el cuestionario está dirigido para alumnado del nivel 

secundario. Además, fue adaptado por Ucañan (2014) donde los resultados de la validez 

de constructo mediante el método subtest-test obtienen correlaciones que oscilan entre 

0.491 y 0.882, lo cual indica correlaciones altamente significativas (p<0.1). Al respeto del 

constructo de la confiabilidad se ha utilizado la estadística del Alpha de croncbach, donde 

se ha considera que existe un coeficiente de consistencia interna correspondiente al 0.99, 

lo que permite acertar que indica confiabilidad. Por tanto, las sub dimensiones o las sub 

escalas determinan datos entre la categoría que oscilan entre 0.66 y 0.79; mostrando una 

fiabilidad aceptable.  

El propósito de esta escala es poder evaluar y analizar los índices que se dan a nivel de 

acoso, lo que se ha determinado en los siguientes compuestos, relacionados a 50 

cuestionamiento, que ha sido formulados a través de forma positiva y con 3 opciones de 

respuesta. (1- Nunca) (2 – Pocas veces) y (3 muchas veces) si hay seleccionado la 

respuesta pocas veces y 3 puntos su ha podido seleccionar las respuestas en diferente 

oportunidad (3 muchas cees), y debe contener el u indicó entre 50 y 150. 

Cuestionario del auto test – Cisneros de Acoso escolar (Auto test Cisneros) 

Ficha técnica 

− Denominación Original: Cuestionario Auto test Cisneros de Acoso escolar (Auto- test 

Cisneros) 

− Autores: Piñuel y Oñate 

− Procedencia: España 

− Fecha de Publicación - 2005 

− Adaptada al Perú por: Ucañan Lima 2014 

− Finalidad: Evalúa el nivel de escala de inteligencia emocional 

− Aplicación: Su desarrollo se da a través de manera colectiva, habiendo la posibilidad de 

aplicarse de manera individual, la cantidad de personas que pueden realizarlo de manera 
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simultaneo lo va determinar el examinador, considerando los espacios de distancia entre 

los individuos. 

Edad de los sujetos aplicados: Adolescentes en edad escolar. 

− Duración: 15 minutos aproximadamente. 

− Aplicación: Se puede desarrollar en el entorno escolar académico. 

− Significación: Evalúa los niveles de afectación del bullying en los adolescentes 

escolares. 

− Materiales: Lápiz y borrador. 

− Tipo de respuestas: Categoría politómica (Nunca, pocas veces, muchas veces). 

− Tipificación: Baremos para la forma individual o grupal. 

-Descripción  

− Consta de 50 ítems, conformada por ocho componentes: ridiculización y menos presión, 

restricción de la comunidad, agresiones e la intimidación de amenazas explicación de la 

exclusión de manera verbal, mapeo del bloque social restricción, se usa en la escala de la 

Inteligencia emocional (The Trait Metsa-modelo escolar de la comunicación, agresiones, 

intimidación amenazas, exclusión y bloqueo social, hostigamiento verbal, robos. 

4.5.2.1. Validación de los instrumentos para la recolección de datos 

• Validez de la escala de inteligencia emocional the train meta scade.(TMMS-24). 

Tabla N° 02. Validez de la Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood 

Scale (TMMS-24) 

 
Jueces  Promedio 

Mg. Laura Matilde Cristóbal Valdez 91.75 

Mg. Edwin Elmer Ervacio Pérez 99.25 

Mg. Larry Acencio Malpartida 100 

Mg. Luis Orna Tiburcio 97.5 

Mg. Percy Ito Aguilar 97.25 

Total  97.0% 
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Nota: Elaboración propia 

En la tabla N° 2, de validación local, se observa la validación a través de los datos 

obtenidos se ha trabajado respecto al criterios de los expertos en temas con los grados 

académicos que corresponde de maestro difiere de la otros por la determinación que va 

teniendo la persona con estos datos, la investigación de esta escala tiene una valoración 

de un promedio de 97% validez para su completo estudio, atendiendo las necesidades de 

rigurosidad que ameritan este tipo de procesos de reconocimiento de instrumentos. 

• Validez de la escala de la inteligencia emocional The Trait Meta-Mood scale 

(TMMS-24) 

De la tabla 02, se da a conocer los resultados del proceso de Validez por los constructos t 

los métodos de análisis de los sub dimensiones, que s expresa a través de los datos de 

coeficientes de correlación de Pearson (r),  los datos encontrados representa significancia, 

Los coeficientes entre los datos del constructos y el constructo en su integridad y 

globalidad son elevados, esto indica que existe una validen de constructo importantes 

presenta los resultados de la validez de constructo por el método de análisis sub-test- test 

que se expresa a través de los coeficientes de correlación Producto- Momento de Pearson 

(r), los datos obtenidos son significativos. Los coeficientes que resultan de la correlación 

entre cada uno de los componentes del constructor y el constructo en su globalidad son 

elevados; estos datos confirman la existencia de validez de constructo del instrumento. 

Tabla N° 03. Correlación sub test para la escala de inteligencia emocional TMMS-24 

 

Sub test 
 Test  

R  P 

Atención .769  .000 

Claridad .875  .000 

Regulación .842  .000 

**La correlación es significativa en un nivel de correlación es 0.01 

Nota: Elaboración propia 
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Validez del Cuestionario Auto- test Cisneros de Acoso Escolar 2005 (Auto- test Cisneros). 

Tabla N° 04. Validez del Cuestionario Auto- test Cisneros de Acoso Escolar 2005 

(Auto- test Cisneros) 

 
Jueces  Promedio 

Mg. Laura Matilde Cristóbal Valdez 92 

Mg. Edwin Elmer Ervacio Pérez 100 

Mg. Larry Acencio Malpartida 84.75 

Mg. Luis Orna Tiburcio 93.5 

Mg. Percy Ito Aguilar 90.75 

Total  99.25% 

 Nota: Elaboración propia 

En la tabla de validación local, se observa la validación a través de los resultados de la opinión y 

criterios de los expertos que conocen el tema, quienes poseen el grado académico que corresponde 

en las diferentes especialidades afines a la materia del instrumento que se aplicaron cuentan con 

el rigor que pertenece para la obtención de los resultados que busca la investigación, pues en la 

escala de valoración que se da en el promedio 99.2% de validez. 

Tabla N° 05. Consolidación de valoración del Auto- test Cisneros. 

 
CATEGORÍA CRITERIO JUECES   TOTAL 

J1 J2 J3 J4 J5  

1 Relevancia Se muestra como 

importante y esencial el 

ítem y debe considerarse 

94 100 75 86 93  89.6 

2 Coherencia La pregunta tiene lógica y 

guarda relacion con la 

dimensión consideran que 

mide el indicador. 

90 100 90 95 91 93.3 

3 Suficiencia Los ítems responden a la 

misma dimensión y se 

nota con la sola lectura 

94 100 94 98 94 96 
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4 Claridad El item posee una sintaxis 

y semántica que 

corresponde y es 

comprensible 

90 100 80 95 85 90 

 Porcentaje de valoración general 92 100 84.75 93.5 90.75 92.25 

Nota: Elaboración propia 

4.5.2.2. Confiabilidad de los instrumentos para la recolección de datos 

Los datos de la fiabilidad a nivel global, y la distribución de las dimensiones permite que 

se valore según el cálculo de los índices de consistencia interna, a través del coeficiente 

del Alpha de cronbach. Se ha podido identificar que en la tabla 11, se presenta la tabla 

estudiada corresponde a los siguientes indicadores de .92.2 que permite la valoración con 

un indicador elevado con fiabilidad. Con respecto a las otras dimensiones se percibe que 

tiene el coeficiente de Alpha de Cronbach, mayor al 0.6, lo que se da un elevado criterio 

de la fiabilidad. 

Tabla N° 06. Datos de asistencia de consistencia del cuestionario auto – test de 

Cisneros de acoso escolar 2005 

     Sub dimensiones Nº de Items Alpha 

Desprecio – Ridiculización 12 .872 

Coacción 4 .758 

Restricción de la 

comunicación 

5 .646 

Agresiones 8 .749 

Intimidación y amenazas 9 .849 

Exclusión y bloqueo social 5 .694 

Hostigamiento verbal 6 .764 

Robos 4 .637 

Bullying 50 .941 

Nota: Elaboración propia 

• Validez del cuestionario auto test de acoso escolar de Cisneros 

En la tabla 6 se presenta los resultados de la validez de constructo de Autotest de Cisneros, 

para tal efecto se aplica el método de análisis sub-test- test que se expresa a través de los 

coeficientes de correlación Producto-Momento de Pearson (r). Se evidencia que los 
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coeficientes que resultan de la correlación entre cada uno de los componentes del 

constructor y el constructo en su globalidad son elevados y significativos; estos datos 

corroboran la existencia de validez de constructo del instrumento. 

 

Tabla N° 07. Correlaciones sub test- test del Cuestionario Auto-test de Cisneros de 

Acoso Escolar 2005 

 

Sub Test 
 Test  

R  P 

    

Desprecio-ridiculización .910  .000 

Coacción. .654  .000 

Restricción comunicación. .611  .000 

Agresiones .836  .000 

Intimidación amenazas .836  .000 

Exclusión y bloqueo social .707  .000 

Hostigamiento verbal .707  .000 

Robos .696  .000 

Nota: Elaboración propia 

  **La correlación es significativa en el nivel 0.01 

 

• Fiabilidad de la Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale 

(TMMS-24). 

Para el presente estudio se realizó la confiabilidad del instrumento, mediante una prueba piloto a 

sujetos que no fueron seleccionados como parte de la muestra, pero sí de la población. Y los 

resultados se obtuvieron a través del Alfa de Cronbach, encontrando un índice de confiabilidad 

de 0.993, lo cual indica un buen nivel de confiabilidad, es decir se encuentra dentro del punto de 

corte aceptado para instrumentos psicológicos. 
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Remplazando en la fórmula: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑠𝑗
2

𝑆𝑥
2

) 

Dónde: K= número de ítems; S2
j= suma de varianza de todos los ítems:  S2

x= varianza total. Y se 

obtiene: 

4.6. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

El proceso de tabulación consiste en determinar los niveles de los dos variables y las 

relaciones que existen. En este proceso se tomaron en cuenta aquellas operaciones 

encaminadas a la obtención de los resultados numéricos relativos a los temas de estudio 

de la correlación de las dos variables. Se requiere una previa calificación de las respuestas 

obtenidas en los cuestionarios. Realizaremos calificación, tabulación, tablas de 

correlación y diseño de gráficos. 

Los resultados serán presentados en tablas y gráficos que expliquen las relaciones 

existentes entre las variables de la investigación. Esta presentación se adecuará a la 

comprobación de hipótesis con las variables de la investigación. 

4.7. Aspectos éticos 

Asentimiento informado: El sujeto a participar en la investigación es autónomo de 

participar o desistir su participación en un estudio de investigación. A diferencia del 

consentimiento formal, el proceso de asentimiento no es exigido por ley, pero puede ser 

requerido por los Consejos Institucionales de Revisión 

El respeto a la dignidad de las personas: los psicólogos deben respetar la dignidad y el 

derecho a la intimidad y mantener el mayor nivel posible de confidencialidad, así como 

las diferencias individuales de cultura, género, orientación sexual, situación económica y 

religión. 

Responsabilidad: el papel del psicólogo es velar por el estado de salud de la persona 

afectada y buscar la manera de prevenir cualquier peligro o amenaza. 
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Integridad: Los psicólogos se guían en su práctica profesional por los valores de 

igualdad, justicia y respeto a los demás. En este sentido, deben considerar sus propios 

estilos de creencias, valores, necesidades y límites y cómo éstos afectan a su trabajo. Del 

mismo modo, en su vida privada, tienen que evitar cualquier comportamiento que pueda 

suscitar dudas públicas sobre su honestidad o su compromiso con los principios éticos y 

dañar la reputación de la profesión. 

Independencia: En el ejercicio de su profesión, evitar las influencias o factores personales 

y/o institucionales que afecten a su formación ética, al respeto de los subordinados en su 

profesión. 

Sinceridad: es el compromiso de respetar el derecho del paciente a estar plenamente 

informado sobre todos los aspectos del servicio, incluidos: las características del servicio, 

la evaluación inicial, el alcance y las limitaciones, los posibles resultados o las 

consecuencias. es el compromiso de respetar el derecho del paciente a estar plenamente 

informado sobre todos los aspectos del servicio, incluidos: las características del servicio, 

la evaluación inicial, el alcance y las limitaciones, los posibles resultados o las 

consecuencias. 
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CAPITULO V. 

RESULTADOS Y DISCISIÓN 

5.1. Análisis descriptivo  

Nivel de inteligencia emocional 

Tabla N° 08. Niveles de iinteligencia emocional en estudiantes de nivel secundario de 

una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Niveles 

Poco 10 7,7 7,7 

Adecuado 47 36,2 43,8 

Alto 73 56,2 100,0 

Total 130 100,0  

 

Figura N° 01 Niveles de inteligencia emocional en estudiantes de nivel secundario de 

una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 8 y figura 1 se puede ver que el 56,2% de la población de estudiados, presentan 

un nivel alto de inteligencia emocional, mientras que el 36,2% presenta un nivel adecuado 

y el 7,7% presenta poca inteligencia emocional.   
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5.1.1.1 Nivel de inteligencia emocional según datos sociodemográficos 

Tabla N° 09. Niveles de iinteligencia emocional según edad en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 
Edad 

Total 11-14años 15-19años 

Niveles de inteligencia 

emocional 

Poco Recuento 10 0 10 

% dentro de edad 9,5% 0,0% 7,7% 

Adecuado Recuento 47 0 47 

% dentro de edad 44,8% 0,0% 36,2% 

Alto Recuento 48 25 73 

% dentro de edad 45,7% 100,0% 56,2% 

Total Recuento 105 25 130 

% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 02 Niveles de inteligencia emocional según edad en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 2014. 

 

 

En la tabla 9 y figura 2 se aprecia que el 45,7% de los estudiantes encuestados, cuyas 
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edades fluctúan entre los 11-14 años presentan un nivel alto de inteligencia emocional, 

mientras que a diferencia del 9,5% presenta poca inteligencia emocional, asimismo el 

100,0% de estudiantes cuyas edades fluctúan entre 15-19 años de edad presentan un nivel 

alto de inteligencia emocional.   

Tabla N° 10. Niveles de iinteligencia emocional según sexo en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

 

Niveles de inteligencia 

emocional 

Poco Recuento 10 0 10 

% dentro de sexo 13,7% 0,0% 7,7% 

Adecuado Recuento 47 0 47 

% dentro de sexo 64,4% 0,0% 36,2% 

Alto Recuento 16 57 73 

% dentro de sexo 21,9% 100,0% 56,2% 

Total Recuento 73 57 130 

% dentro de sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 03 Niveles de iinteligencia emocional según sexo en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 
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En la tabla 10 y figura 3 se aprecia que el 64,4% de los estudiantes encuestados del sexo 

femenino presentan un nivel adecuado de inteligencia emocional, mientras que a 

diferencia del 100,0% de estudiantes del sexo masculino, estos presentan un nivel alto de 

inteligencia emocional.   

Tabla N° 11. Niveles de inteligencia emocional según grado de la población de 

estudiantes del nivel secundaria de la I.E. la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 

                                         Grado Total 

1ro de 

secundaria 

2do de 

secundaria 

3ro de 

secundaria 

4to de 

secundaria 

5to de 

secundaria  

 

Niveles de 

inteligencia 

emocional 

Poco Recuento 10 0 0 0 0 10 

% dentro de Grado 35,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 

Adecua

do 

Recuento 18 29 0 0 0 47 

% dentro de Grado 64,3% 80,6% 0,0% 0,0% 0,0% 36,2% 

Alto Recuento 0 7 21 19 26 73 

% dentro de Grado 0,0% 19,4% 100,0% 100,0% 100,0% 56,2% 

Total Recuento 28 36 21 19 26 130 

% dentro de Grado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Figura N° 04 Niveles de iinteligencia emocional según grado en estudiantes de nivel 

secundario de una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 
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En la tabla 11 y figura 4 se aprecia que, de los estudiantes encuestados de primero de 

secundaria, el 64,3% presentan un adecuado nivel de inteligencia emocional, los de 

segundo de secundaria, el 80,6% presentan un adecuado nivel de inteligencia emocional, 

mientras que, a diferencia de los estudiantes del tercero, cuarto y quinto de secundaria, el 

100,0% presentan un nivel alto de inteligencia emocional.   

5.1.2 Nivel de Bullying. 

Tabla N° 12. Niveles de bullying en estudiantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 

Niveles 

Bajo 29 22,3 22,3 

Moderado 40 30,8 53,1 

Alto 61 46,9 100,0 

Total 130 100,0  
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Figura N° 05 Niveles de bullying en estudiantes de nivel secundario de una Institución 

Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 

 

En la tabla 12 y figura 5 se aprecia que el 46,9% de los estudiantes encuestados, presentan 

un nivel alto de bullying, mientras que el 30,8% presenta un nivel moderado y el 22,3% 

presenta bajo nivel de bullying.   

 

5.1.2.1 Nivel de bullying según datos sociodemográficos. 

Tabla N° 13. Niveles de bullying según edad en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 
Edad 

Total 11-14años 15-19años 

 
Niveles de bullying 

Bajo Recuento 29 0 29 
% dentro de Edad 27,6% 0,0% 22,3% 

Moderado Recuento 40 0 40 
% dentro de Edad 38,1% 0,0% 30,8% 

Alto Recuento 36 25 61 
% dentro de Edad 34,3% 100,0% 46,9% 

Total Recuento 105 25 130 
% dentro de Edad 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura N° 06 Niveles de bullying según edad en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 

 

 

En la tabla 13 y figura 6 se aprecia que el 38,1% de los estudiantes encuestados, cuyas 

edades fluctúan entre los 11-14 años presentan un nivel alto de bullying, mientras que a 

diferencia del 27,6% presenta un nivel bajo de bullying, asimismo el 100,0% de 

estudiantes cuyas edades fluctúan entre 15-19 años de edad presentan un nivel alto de 

bullying.   

 

Tabla N° 14. Niveles de bullying según sexo en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 
Sexo 

Total Femenino Masculino 

 
Niveles de bullying 

Bajo Recuento 29 0 29 
% dentro de Sexo 39,7% 0,0% 22,3% 

Moderado Recuento 40 0 40 
% dentro de Sexo 54,8% 0,0% 30,8% 

Alto Recuento 4 57 61 
% dentro de Sexo 5,5% 100,0% 46,9% 

Total Recuento 73 57 130 
% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura N° 07 Niveles de bullying según sexo en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 

 

 

En la tabla 14 y figura 7 se aprecia que el 54,8% de los estudiantes encuestados del sexo 

femenino presentan un nivel moderado de bullying, mientras que a diferencia del 100,0% 

de estudiantes del sexo masculino, estos presentan un nivel alto de bullying.   

Tabla N° 15. Niveles de bullying según grado en estudiantes de nivel secundario de 

una Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco. 

 

 

Grado Total 

1ro de 
secundaria 

2do de 
secundaria 

3ro de 
secundaria 

4to de 
secundaria 

5to de 
secundaria  

 
Niveles de 
Bullying 

Bajo Recuento 28 1 0 0 0 29 

% dentro de Grado 100,0% 2,8% 0,0% 0,0% 0,0% 22,3% 

Moderad
o 

Recuento 0 35 5 0 0 40 

% dentro de Grado 0,0% 97,2% 23,8% 0,0% 0,0% 30,8% 

Alto Recuento 0 0 16 19 26 61 

% dentro de Grado 0,0% 0,0% 76,2% 100,0% 100,0% 46,9% 

Total Recuento 28 36 21 19 26 130 

% dentro de Grado 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Figura N° 08 Niveles de bullying según grado en estudiantes de nivel secundario de una 

Institución Educativa, la Quinua-Cerro de Pasco 

 

 

En la tabla 15 y figura 8 se aprecia que, de los estudiantes encuestados de primero de 

secundaria, el 100,0% presentan un nivel bajo de bullying, los de segundo de secundaria, 

el 97,2% presentan un nivel moderado de bullying, los de tercero de secundaria, el 76,2% 

presentan un nivel alto de bullying, mientras que, a diferencia de los estudiantes del cuarto 

y quinto, el 100,0% presentan un nivel alto de inteligencia emocional.   

5.2.Análisis inferencial y/o contrastación de hipótesis 

1. En estas pruebas se usa el modelo de correlación de Pearson, cuyas presuposiciones son 

las siguientes: 

• Para cada valor de X, existe una subpoblación de valores de Y normalmente distribuida 

• Para cada valor de Y, existe una subpoblación de valores de X normalmente distribuida 

• La distribución conjunta de X y Y es una distribución normal llamada distribución 

normal bivariado  

• Todas las subpoblaciones de los valores de Y tienen la misma variancia 

• Todas las subpoblaciones de los valores de X tienen la misma variancia  

2. El nivel de significancia se señala con asterisco(s): donde un asterisco (*) implica una 

significancia menor a 0.05 (quiere decir que el coeficiente es significativo en el nivel de 
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0.05, la probabilidad de error es menor de 5%) y dos asteriscos (**) una significancia 

menor a 0.01 (la probabilidad de error es menor de 1%). 

3. La correlación de Pearson se simboliza por r, así las hipótesis estadísticas de correlación 

de este trabajo de investigación se formulan: 

Contrastación de Hipótesis 

Hipótesis general:  

𝐻0: 𝑟𝑋1𝑌 = 0 La inteligencia emocional no se relaciona significativamente con el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

𝐻𝑎: 𝑟𝑋1𝑌 ≠ 0 La inteligencia emocional se relaciona significativamente con el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

Regla de decisión  

Si el p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula (𝐻0) 

Si el p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎) 

Tabla N° 16. Relación entre la inteligencia emocional y bullying. 

 

 
Inteligencia 
emocional Bullying 

Inteligencia emocional Correlación de Pearson 1 ,845** 
Sig. (bilateral)  ,000 

N 130 130 
Bullying Correlación de Pearson ,845** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 16, podemos observar que, el coeficiente de correlación de r = 0,845 con un 

valor p = 0,000 (p<0.05), lo que indica que la inteligencia emocional se relaciona 

significativamente con el Bullying en los estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

Primera hipótesis  
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𝐻0: 𝑟𝑋1𝑌 = 0 La atención emocional no se relaciona significativamente con el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

𝐻𝑎: 𝑟𝑋1𝑌 ≠ 0 La atención emocional se relaciona significativamente con el Bullying en 

los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

Regla de decisión  

Si el p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula (𝐻0) 

Si el p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎) 

Tabla N° 17. Relación entre atención emocional y bullying. 

 

 Atención 
emocional 

   Bullying 

Atención emocional Correlación de Pearson 1 ,944** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 130 130 

Bullying Correlación de Pearson ,944** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 17, podemos observar que, el coeficiente de correlación de r = 0,944 con un 

valor p = 0,000 (p<0.05), lo que indica que la atención emocional se relaciona 

significativamente con el Bullying en los estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

Segunda hipótesis  

𝐻0: 𝑟𝑋1𝑌 = 0 La claridad emocional no se relaciona significativamente con el Bullying en 

los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro 

de Pasco 2018. 
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𝐻𝑎: 𝑟𝑋1𝑌 ≠ 0 La claridad emocional se relaciona significativamente con el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

Regla de decisión  

Si el p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula (𝐻0) 

Si el p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎) 

Tabla N° 18. Relación entre claridad emocional y bullying 

 

 Claridad 
emocional 

Bullying 

Claridad emocional Correlación de Pearson 1 ,897** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 130 130 

Bullying Correlación de Pearson ,897** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

En la tabla 18, podemos observar que, el coeficiente de correlación de r = 0,897 con un 

valor p = 0,000 (p<0.05), lo que indica que la claridad emocional se relaciona 

significativamente con el Bullying en los estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

Tercera hipótesis 

𝐻0: 𝑟𝑋1𝑌 = 0 La regulación emocional no se relaciona significativamente con el Bullying 

en los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

𝐻𝑎: 𝑟𝑋1𝑌 ≠ 0 La regulación emocional se relaciona significativamente con el Bullying en 

los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro 

de Pasco 2018. 

Regla de decisión  

Si el p valor > 0.05 se acepta la hipótesis nula (𝐻0) 

Si el p valor < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (𝐻0) y se acepta la hipótesis alterna (𝐻𝑎) 
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Tabla N° 19. Relación entre regulación emocional y bullying. 

 

 
Regulación 
emocional Bullying 

Regulación emocional Correlación de Pearson 1 ,897** 
Sig. (bilateral)  ,000 

N 130 130 
Bullying Correlación de Pearson ,897** 1 

Sig. (bilateral) ,000  
N 130 130 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 19, podemos observar que, el coeficiente de correlación de r = 0,897 con un 

valor p = 0,000 (p<0.05), lo que indica que la regulación emocional se relaciona 

significativamente con el Bullying en los estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

5.3.Discusión de resultados. 

En cuanto al análisis de inteligencia emocional y bullying, se encontró que existe 

relación significativa entre las variables de estudio en los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018 (rho= -

.057; p> 0.05). Los resultados difieren con la investigación de Cuenca (2016) quien 

encontró que no existe relación significativa entre el componente intrapersonal de la 

inteligencia emocional y las conductas violentas. Lo cual indica que estos resultados 

contradicen los hallazgos de otros autores, quienes afirman la existencia de relación 

entre la inteligencia emocional y bullying (Garaigordobil y Oñederra, 2010), (Arciniega 

y Vega, 2011). Del mismo modo se encontró relación significativa entre los 

componentes de Inteligencia emocional: atención (rho= .944; p > 0.05), claridad (rho= 

.897; p > 0.05) y regulación (rho= .897; p> 0.05), con la variable bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. Esto quiere decir, que los alumnos que han desarrollado la capacidad de 

percibir las emociones, conocer, comprender y expresar sus emociones de manera 

adecuada y la de los demás, no los libra de que no sean víctimas de los insultos, burlas, 

agresiones físicas, entre otros tipos de violencia por sus pares. 

Respecto a los resultados hallados, algunos autores mencionan, que si bien la inteligencia 
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emocional es importante para prevenir los problemas de acoso escolar, existen otras 

variables intervinientes, que pueden modular el efecto que tiene, como es el caso de la 

empatía Extremera y Fernández (2004) sugieren que la empatía es la variable que cumple 

un rol importante en las víctimas y en los agresores en situaciones de acoso escolar, es 

decir que el agresor puede presentar niveles altos de inteligencia emocional, pero es muy 

probable que presente un bajo nivel de empatía, lo cual explica la presencia de dificultades 

para entender el sentir de la víctima frente al acoso, y a la vez los niveles bajos de empatía 

del agresor puede generar que este ignore la situación como problemática y los 

sentimientos negativos que producen sus acciones en contra de las víctimas (Ortega,2012; 

Rodríguez,2016;Pérez, 2011 y Garaigordobil y Galdeano, 2006). 

Por otro lado, diversos autores afirman que existen otros factores implicados que 

intervienen en el incremento del acoso escolar. Arango (2014) afirma que la baja 

autoestima en las víctimas influye en la intimidación escolar, ya que distorsiona la 

percepción que los alumnos tienen de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos 

frente a las acciones de violencia en su contra, haciendo de ellos más vulnerables a esta 

problemática. Además, Cuenca (2016) menciona el manejo de estrés, que implica la 

tolerancia al estrés y el control de impulsos, que proveen de herramientas a los estudiantes 

para abordar las actitudes violentas en contra de su bienestar. Ramiro et al. (2014) Señalan 

que el factor protector ante la violencia y acoso escolar es la defensa personal, que parte 

desde la autoestima, puesto que en el papel de la víctima le permite tener mayor 

afrontamiento ante las situaciones de intimidación, así como en el caso del agresor le 

permite tener la capacidad de resolución de los problemas internos sin necesidad de 

mostrar conductas violentas en contra de los demás. Por su lado Villanueva, Górriz, y 

Adrián (2008) afirmaron que la modificación y control de las actitudes violentas e 

intimidantes se dan mediante la toma de conciencia de éstas, es por ello que las personas 

con niveles elevados de autoconcepto, pueden percibir las consecuencias de sus actitudes 

y la magnitud de su influencia en su entorno, para así evitar actuar de forma disruptiva. 

Por otro lado Ferreira y Muñoz (2011) hallaron que a partir de la enseñanza de habilidades 

sociales, que las habilidades que se adquieren mediante el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje, son orientadas a establecer metas interpersonales y sociales culturalmente 

aceptables, permiten actuar con la capacidad de resolución de conflictos para tener un 

mejor desenvolvimiento y relacionamiento con sus pares, a su vez afirman que es una 

manera de afrontar el acoso escolar, sin excluir al autodominio para poder conducir de 

forma adecuada las emociones, puesto que permite desarrollar herramientas necesarias 

para integrarse al mundo social de forma saludable y generar un sentido amplio de 

bienestar en los ambientes escolares, modificando aquellos aspectos disfuncionales. 

5.4.Aporte científico de la investigación 

Nuestra investigación relacionada a la inteligencia emocional y el bullying constituye el 

primero que se lleva a cabo en la Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco, 

el cual servirá como antecedente para futuras investigaciones relacionadas al tema. 

El aporte de esta investigación es dar a conocer la relación y el efecto que existe entre la 

inteligencia emocional y el bullying, donde los resultados obtenidos servirán de base a los 

directivos de la institución para definir una nueva política educacional, a fin de introducir 

cambios planificados, tanto en las actitudes y conductas de los estudiantes, como en el 

adecuado uso de la inteligencia emocional que incida positivamente en la eliminación del 

bullying en las Instituciones Educativas y por ende en el rendimiento académico de los 

estudiantes favoreciendo la mejor calidad en su vida estudiantil que les servirá en su 

desarrollo personal. A su vez estos cambios sustanciales, generará un impacto en el 

sistema de educación, debido a que las mejoras que se implementen en la organización se 

verán reflejadas en la formación que reciban los alumnos de las diversas instituciones y 

por consiguiente ocurran cambios el manejo de las inteligencias emocionales para la 

eliminación del bullying en los centros de educación. 
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CONCLUSIONES. 
 

Sobre las variables de inteligencia emocional y bullying, los resultados muestran que 

existe correlación estadísticamente significativa (rho= .845; p> 0.05) en los estudiantes 

del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

Con respecto a la relación entre el componente de atención emocional y bullying, se halló 

que existe relación significativa entre los estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018 (rho= .944; p > 0.05), con 

un 95% de nivel de confianza. 

 

Asimismo, se encontró relación significativa entre el componente claridad emocional y 

bullying entre los estudiantes del nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la 

Quinua Cerro de Pasco 2018 (rho= .897; p > 0.05), con un 95% de nivel de confianza. 

 

Por último, se encontró que el componente de regulación emocional se relaciona 

necesariamente con los niveles de bullying entre los estudiantes del nivel secundario en 

una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018 (rho= .897; p >0.05), 

con un 96% de nivel de confianza. 
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SUGERENCIAS. 
 

La presente investigación nos permite arribar a las siguientes recomendaciones para 

posteriores investigaciones:  

 

• El estudio del bullying relacionado con la inteligencia emocional nos permite dar paso 

a otra selección de variables más cercanas al mismo tales como la autoestima, la empatía, 

el estrés, las habilidades sociales y el autoconcepto. 

 

• Para poder obtener una mejor comprensión y generalización de los resultados es 

necesario ampliar el tamaño de la muestra, así como considerar otros instrumentos de 

evaluación que tengan otros indicadores de evaluación y dimensiones más específicas.  

 

• Se recomienda que aparte del instrumento de Escala de Inteligencia Emocional The Trait 

Meta Scale (TMMS-24) que brinda resultados generales por excelencia en cuanto a la 

inteligencia emocional, sin embargo, para obtener una información más específica, se 

pueden utilizar otros instrumentos que permitan medirla y así cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

• Que se brinden talleres de psicoeducación dirigidos a los padres de familia, en el que se 

aborden temas relacionados a la prevención del bullying, la buena comunicación familiar, 

entre otros factores relacionados al buen desarrollo personal en los educandos, así como 

talleres de autoestima que contribuyan en el bienestar integral de los estudiantes y el 

fortalecimiento de sus lazos afectivos. 

 

• Que se realicen estudios que nos permitan abordar de forma específica los casos de acoso 

escolar, sobre todo en estudiantes que reúnan las condiciones de víctimas, otros de 

agresores y otros de observadores, para que se pueda obtener información que sirva para 

controlar y tratar esta problemática en los centros de estudio. 
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ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

PROBLEMA  VARIA

BLE  

ESTRUCTU

RA 

OBJETIVOS HIPOTESIS NIVEL MÉTODO  DISEÑO 

Problema general. 

¿Cuál será la relación entre 

Inteligencia Emocional y 

Bullying en los estudiantes del 

nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la 

Quinua Cerro de Pasco 2018? 

Problema Específico. 

¿Cuál será la relación entre el 

componente de atención 

emocional y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Educativa 

Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018? 

¿Cuál será la relación entre el 

componente claridad de 

sentimientos y el Bullying en 

los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución 

Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018? 

 

¿Cuál será la relación entre el 

componente de reparación 

emocional y el bullying en los 

estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Educativa 

Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018? 

 

V1. 

Inteligen

cia 

Emocion

al 

 

V2. 

Bullying 

 

 

¿V1-V2, 

sujeto, 

ámbito? 

 

V1. 

Inteligencia 

Emocional. 

 

V2. Bullying  

 

Sujetos: 

Estudiantes del 

nivel 

secundario de 

una institución 

educativa 

estatal, la 

quinua- cerro 

de pasco 2018. 

 

Objetivo general. 

•Determinar relación entre 

Inteligencia Emocional y Bullying 

en los estudiantes del nivel 

secundario en una Institución 

Educativa Estatal, la Quinua Cerro 

de Pasco 2018. 

Objetivos específicos 

•Establecer si existe relación entre 

el componente de atención 

emocional y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Educativa 

Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 

2018. 

•Establecer si existe relación entre 

el componente claridad de 

sentimientos y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Educativa 

Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 

2018. 

•Establecer si existe relación entre 

el componente de reparación 

emocional y el bullying en los 

estudiantes del nivel secundario 

en una Institución Educativa 

Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 

2018. 

Hipótesis General: 

•H0: Si existe relación entre Inteligencia 

Emocional y Bullying en los estudiantes 

del nivel secundario en una Institución 

Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

•H1. No existe relación entre Inteligencia 

Emocional y Bullying en los estudiantes 

del nivel secundario en una Institución 

Educativa Estatal, la Quinua Cerro de 

Pasco 2018. 

Hipótesis especifica: 

•Existe relación entre el componente de 

atención emocional y el bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

•Existe relación entre el componente 

claridad de sentimientos y el bullying en 

los estudiantes del nivel secundario en 

una Institución Educativa Estatal, la 

Quinua Cerro de Pasco 2018. 

•Existe relación entre el componente de 

reparación emocional y el Bullying en los 

estudiantes del nivel secundario en una 

Institución Educativa Estatal, la Quinua 

Cerro de Pasco 2018. 

Relacio

nal 

Observación 

directa. 

Correlacion

al  

TIPO INSTRUMEN

TO 

REPRESE

NTACIÓN 

SOMBOLI

CA  

Cuantit

ativo 

TMMS-24 

(Inteligencia 

Emocional) 

 

AUTOTES DE 

CISNEROS 

(Bullying) 

Ox 

r. 

Oy 

Leyenda: 

Ox: 

Evaluación 

de 

inteligencia 

emocional 

con el 

cuestionario 

de 

TMMS24 

Oy: 

Evaluación 

de Bullying 

con el 

AUTOTES

T DE 

CISNEROS  

TÉCNI

CA 

Psicom

etría  
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

ID:         FECHA:   /   /     

TÍTULO:  INTELIGENCIA EMOCIONAL Y BULLYING EN ESTUDIANTES DEL 

NIVEL SECUNDARIO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESTATAL, LA 

QUINUA- CERRO DE PASCO 2018 

OBJETIVO:  

Determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y Bullying en los estudiantes del 

nivel secundario en una Institución Educativa Estatal, la Quinua Cerro de Pasco 2018. 

INVESTIGADOR: AGUIRRE EVARISTO, JONAS LEONCIO 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o me ha 

sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello y se me ha 

respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente participar en este 

estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en cualquier momento de la 

intervención (tratamiento) sin que me afecte de ninguna manera. 

• Firmas del participante o responsable legal 
 

Huella digital si el caso lo amerita 

 

Firma del participante: _______________________ 
                                                                                    
 

Firma del investigador responsable: _______________ 
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ANEXO 03 

 INSTRUMENTOS. 
Instrumento de aplicación para medir la inteligencia emocional TMMS-24 

 
EDAD________________SEXO                          GRADO Y SECCION _______________FECHA____/______/__________ 
I.E.____________________________________________________________________________________________ 
LUGAR DE PROCEDENCIA: _________________________________________________________________________ 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea atentamente cada frase y indique por favor 
el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. 
Recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas ni malas, no emplee mucho tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

Nada de Acuerdo Algo de Acuerdo Bastante de acuerdo Muy de Acuerdo Totalmente de acuerdo 

 

N° ITEM 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1. Presto mucha atención a los sentimientos.      

2. Normalmente me preocupo mucho por lo que siento.      

3. Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones.      

4. Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y estado de ánimo.      

5. Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.      

6. Pienso en mi estado de ánimo constantemente.      

7. A menudo pienso en mis sentimientos.      

8. Presto mucha atención a cómo me siento.      

9. Tengo claros mis sentimientos.      

10. Frecuentemente puedo definir mis sentimientos.      

11. Casi siempre sé cómo me siento.      

12. Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas.      

13. A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes situaciones.      

14. Siempre puedo decir cómo me siento.      

15. A veces puedo decir cuáles son mis emociones.      

16. Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      

17. Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista.      

18. Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.      

19. Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida.      

20. Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal.      

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de calmarme.      

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo.      

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.      

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo.      

M F 
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 ANEXO 04  

INSTRUMENTO DE APLICACIÓN PARA MEDIR EL BULLYING 

AUTOTEST DE CISNEROS 

EDAD: ________________ SEXO                      GRADO Y SECCION: __________FECHA__/___/___ 
I.E.___________________________________________________________________________ 
LUGAR DE PROCEDENCIA: ________________________________________________________ 
INDICACIONES: Lee cuidadosamente las siguientes afirmaciones e indica cuán a menudo le sucede lo que allí describe. 

N° SEÑALA CON QUE FRECUENCIA SE PRODUCEN ESTOS COMPORTAMIENTOSEN 
EL COLEGIO 

NUNCA POCAS 
VECES 

MUCHAS 
VECES 

1 En el colegio mis compañeros evitan hablarme.    

2 Me ignoran me hacen la ley del hielo.    

3 Me ponen en ridículo ante los demás.    

4 Me impiden hablar.    

5 Me impiden jugar con ellos.     

6 Me llaman por apodos.    

7 Me amenazan para que haga cosas que no quiero.    

8 Me obligan a hacer cosas que están mal.    

9 Me tienen bronca o me agarran de punto.     

10 Me impiden participar, me excluyen.    

11 Me obligan a hacer cosas peligrosas.    

12 Me obligan a hacer cosas que me hacen sentir mal.    

13 Me obligan a darles mis cosas o dinero.    

14 Rompen mis cosas apropósito.    

15 Me esconden mis cosas.    

16 Roban mis cosas    

17 Les dicen a otros que no estén conmigo o que no me hablen.    

18 Les prohíben a otros que juegue conmigo    

19 Me insultan.    

20 Hacen gestos de burla o desprecio hacia a mí.     

21 Evitan que hable o me relacione con otros.    

22 Me impiden que juegue con otros.    

23 Me pegan, me dan cocachos, puñetazos, patadas…    

24 Me gritan.    

25 Me acusan de cosas que no he dicho ni hecho.    

26 Me critican por todo lo que hago.    

27 Se ríen de mi cuando me equivoco     

28 Me amenazan con pegarme.    

29 Me pegan con objetos.    

30 Cambian el significado de lo que digo.    

31 Me molestan para hacerme llorar    

32 Me imitan para burlarse de mí.    

33 Me molestan por mi forma de ser.    

34 Me molestan por mi forma de hablar.    

35 Me molestan por ser diferentes.    

36 Se burlan de mi apariencia física.    

37 Van contando por ahí mentiras de mí.    

38 Procuran que les caiga mal a otros.    

39 Me amenazan.    

40 Me esperan a la salida para molestarme.    

41 Me hacen gestos para darme miedo.    

42 Me envían mensajes para amenazarme.    

43 Me sacuden o empujan para intimidarme.    

44 Se portan cruelmente conmigo.    

45 Intenten que me castiguen.    

46 Me desprecian.    

47 Me amenazan con armas.     

48 Amenazan con dañar a mi familia.    

49 Intentan perjudicarme en todo.    

50 Me odian sin razón.    

M F 
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ANEXO 05 

VALIDACIÓN DEL (DE LOS) INSTRUMENTO (S) POR EXPERTOS 

Confiabilidad de la Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale 

(TMMS-24) 

Para el presente estudio se realizó la confiabilidad del instrumento, mediante una prueba piloto a 

sujetos que no fueron seleccionados como parte de la muestra, pero sí de la población. Y los 

resultados se obtuvieron a través del Alfa de Cronbach, encontrando un índice de confiabilidad 

de 0.993, lo cual indica un buen nivel de confiabilidad, es decir se encuentra dentro del punto de 

corte aceptado para instrumentos psicológicos. 

Remplazando en la fórmula: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑠𝑗
2

𝑆𝑥
2

) 

Dónde: K= número de ítems; S2
j= suma de varianza de todos los ítems:  S2

x= varianza total. Y se 

obtiene: 

 

Índice de confiabilidad de la Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale 

(TMMS-24) 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,993 24 
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Confiabilidad del TMMS-24 mediante la prueba piloto 

Sujetos 

PREGUNTAS 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 

S1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

S2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 

S3 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 

S4 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

S5 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 

S6 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 1 2 2 2 

S8 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

S9 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 

S10 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 

S11 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 

S12 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 

S13 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 

S14 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 

S15 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 

S16 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S17 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

S18 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 

S19 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
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S20 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

S21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 

S22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 

S23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 

S24 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S25 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S26 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S27 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S28 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S29 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

S30 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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Validez de la Escala de Inteligencia Emocional The Trait Meta- Mood Scale (TMMS-24). 

Jueces  Promedio 

Mg. Laura Matilde Cristobal Valdez 99 

Mg. Edwin Elmer Ervacio Perez   99 

Mg. Larry Acencio Malpartida 100 

Mg. Luis Orna Tiburcio 100 

Mg. Percy Ito Aguilar 98 

Total  99.4% 

  

En la tabla de validación local, se observa la validación a través de la opinión y análisis 

de cinco expertos en la materia, quienes cuentan con el grado de magister en diferentes 

menciones y dictaminaron que los instrumentos que se aplicaron cuentan con el rigor 

pertinente para obtener resultados que persigue la investigación, pues en la escala de 

valoración se obtiene un promedio 99.4% de validez. 

 Consolidación de valoración de la escala TMMS-24 

CATEGORÍA CRITERIO 
JUECES TOTAL 

J1 J2 J3  

1 Relevancia 

El ítem es esencial o 

importante, es decir, 

debe ser incluido 

94 100 100 
 

98 

2 Coherencia 

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión 

o indicador que está 

midiendo. 

91 97 100 96 

3 Suficiencia 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

91 100 100 97 
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4 Claridad 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintácticas y semánticas 

son adecuadas. 

91 100 100 97 

 Porcentaje de valoración general 91.75 99.25 100 97 

Confiabilidad del Cuestionario Auto- test Cisneros de Acoso Escolar 2005 (Auto- test 

Cisneros). 

 

Se realizó la confiabilidad del instrumento (Auto- test Cisneros)., mediante una prueba piloto a 

sujetos que no fueron seleccionados como parte de la muestra, pero sí de la población. Y los 

resultados se obtuvieron a través del Alfa de Cronbach, encontrando un índice de confiabilidad de 

0.992, lo cual indica un buen nivel de confiabilidad, es decir se encuentra dentro del punto de corte 

aceptado para instrumentos psicológicos. 

Remplazando en la fórmula: 

𝛼 =
𝐾

𝐾 − 1
(1 −

∑𝑠𝑗
2

𝑆𝑥
2  ) 

Dónde: K= número de ítems; S2
j= suma de varianza de todos los ítems:  S2

x= varianza total. Y se 

obtiene: 

Índice de confiabilidad del Cuestionario Auto- test Cisneros de Acoso Escolar 2005 (Auto- 

test Cisneros). 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,992 50 



111 
  

Confiabilidad del Auto- test Cisneros mediante la prueba piloto 
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Validez del Cuestionario Auto- test Cisneros de Acoso Escolar 2005 (Auto- test Cisneros). 

Jueces  Promedio  

Mg. Laura Matilde Cristobal Valdez 92  

Mg. Edwin Elmer Ervacio Perez 100  

Mg. Larry Acencio Malpartida 84.75  

Mg. Luis Orna Tiburcio 93.5  

Mg. Percy Ito Aguilar 90.75  

Total  99.25%  

  

En la tabla de validación local, se observa la validación a través de la opinión y análisis 

de cinco expertos en la materia, quienes cuentan con el grado de magister en diferentes 

menciones y dictaminaron que los instrumentos que se aplicaron cuentan con el rigor 

pertinente para obtener resultados que persigue la investigación, pues en la escala de 

valoración se obtiene un promedio 99.2% de validez. 

Consolidación de valoración del Auto- test Cisneros 

CATEGORÍA CRITERIO 
JUECES   TOTAL 

J1 J2 J3 J4 J5  

1 Relevancia 

El ítem es esencial o 

importante, es decir, debe 

ser incluido 

94 100 75 

 

86 

 

93 
 

 89.6 

2 Coherencia 

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión o 

indicador que está 

midiendo. 

90 100 90 

 

 

95 

 

 

91 
93.3 

3 Suficiencia 

Los ítems que pertenecen 

a una misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

94 100 94 

 

 

98 

 

 

94 
96 

4 Claridad 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, su 

sintácticas y semánticas 

son adecuadas. 

90 100 80 

 

95 

 

85 
90 

 Porcentaje de valoración general 92 100 84.75 93.5 90.75 92.25 
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