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Resumen 

La presente investigación, tiene como objetivo general conocer la relación entre la 

violencia escolar y la inteligencia emocional en estudiantes de una institución educativa 

pública en Ventanilla, 2021. La muestra estuvo conformada por 211 estudiantes, de 

ambos sexos, con edades que oscilan entre 11 a 17 años. Se optó por utilizar una 

metodología básica descriptiva correlacional con corte transversal. En la recolección 

de información se aplicó los instrumentos de recolección de datos fueron el CUVE - R 

y TMMS 24. Con respecto a la relación entre la inteligencia emocional y la violencia 

escolar se encontró que existe una correlación inversa y significativa entre las variables 

inteligencia emocional y violencia en estudiantes de una institución pública en 

Ventanilla, 2021. 

Palabras claves: Inteligencia emocional, Violencia escolar, Adolescentes 
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Abstract 

The present investigation its general objective was to determine the relationship 

between school violence and emotional intelligence in students of a public educational 

institution in Ventanilla 2021. The sample consisted of 211 students of both sexes, with 

ages ranging from 11 to 17 years. We chose to use a basic descriptive correlational 

methodology with a cross-sectional cut. With respect to the relationship between 

emotional intelligence and school violence, Regarding the relationship between 

emotional intelligence and school violence, it was found that there is an inverse and 

significant correlation between the variable’s emotional intelligence and violence in 

students of a public institution in Ventanilla, 2021. 

Keywords: Emotional intelligence, School violence, Adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN

La adolescencia es un periodo de vulnerabilidad, de diversos cambios tales

como físicos, cognitivos, emocionales y sociales, en el que aumentan los desafíos 

y se pone en riesgo el soporte emocional (Quintana et al., 2021). A nivel mundial, la 

violencia entre adolescentes abarca consecuencias tales como las muertes 

prematuras, lesiones y discapacidades (Sharma et al., 2020). Entre las diferentes 

formas de violencia, la violencia escolar tiene efectos negativos para el bienestar 

emocional, físico, y psicológico de los individuos implicados (Segura et al., 2020). 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) (2022) indica 

que más del 50% de escolares a nivel nacional e internacional fueron víctimas de 

violencia escolar; además, un tercio de alumnos entre los 13 y 15 años ha 

experimentado acoso y ha participado de peleas. La misma entidad manifiesta que 

cerca de 720 millones de niños se encuentran en países donde el castigo físico está 

permitido. Asimismo, la asociación Internacional llamado Bullying sin Fronteras en 

su informe mundial sobre el año 2020-2021 recopiló información a nivel mundial 

sobre este fenómeno, el cual ha actualizado las últimas cifras disponibles (1990), 

donde 6 de cada 10 adolescentes y niños sufren violencia de algún tipo 

frecuentemente; siendo México el primer país con más casos de bullying, donde 7 

de cada 10 sufren violencia a diario, seguido de Estados Unidos y China con 6 de 

cada 10; es así que se puede afirmar que 85% de violencia se da en la escuela, 

más del 90% de actos de violencia no son atendidos o denunciados 

adecuadamente, y finalmente 200 mil niños y adolescentes pierden la vida 

anualmente por la violencia y acoso (Miglino, 2021). 

Esta realidad no está muy alejada en Perú, el Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2017) menciona que 75 de cada 100 adolescentes sufrieron de violencia 

física y/o psicológica por parte de sus compañeros de escuela. No obstante, a causa 

del COVID 19, el acoso se ha desplazado también a la virtualidad, teniendo 

resultados alarmantes, donde se ha visto un incremento significativo en el 

“cyberbullying” presentándose en más del 54% de casos de violencia. 
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Teniendo en cuenta estas cifras, Estévez y Jiménez (2017) explican que esta 

conducta agresiva se da por una deficiente regulación de las emociones. Por ello, 

Estévez et al. (2019) refieren que el control emocional es importante para prevenir 

y tratar este tipo de violencia. Es así que existe un constructo psicológico que 

permite este control emocional tanto a nivel intrapersonal como interpersonal, y que 

puede aprenderse a lo largo de la vida, ya que teniendo la enseñanza adecuada 

puede practicarse para ejercer dominio sobre las emociones que se experimentan, 

no ignorándolas y limitándolas, sino controlándolas o gestionándolas. Es así que la 

inteligencia emocional se encarga del componente social e intrapersonal de una 

persona, la misma que ha venido desarrollándose desde 1980 con Gardner gracias 

a sus “Inteligencias Múltiples”, seguido de Throndike, Salovey y Mayer, Goleman, 

entre otros; quienes han aportado conocimientos sólidos y científicos sobre esta 

variable y su importancia en la vida social (Trujillo y Rivas, 2015; Gallardo, 2015; 

Trigoso, 2013). 

En consecuencia, la Inteligencia Emocional es un mecanismo de protección 

que permite regular, identificar, entender y hacer una introspección de las propias 

emociones, así como también analizar las emociones de los demás; permitiendo 

con ello un desarrollo intelectual y emocional (Taborda et al., 2019). Por ende, es 

importante desarrollar esta capacidad dado que en cualquier circunstancia de la 

vida es importante saber gestionar adecuadamente las emociones para generar 

relaciones satisfactorias. 

Velarde (2018) afirma que la inteligencia emocional tiene cada vez mayor 

cabida en Latinoamérica, es tanta la magnitud que esta región obtuvo puntuaciones 

en inteligencia emocional por encima del promedio (101.5) a diferencia que las del 

promedio global (97); esto se expresaría en que los adolescentes en Latinoamérica 

tienen mejores habilidades interpersonales e intrapersonales al momento de tener 

relaciones efectivas, de calidad y bienestar consigo mismos. 

En el ámbito escolar, la inteligencia emocional (IE), ha adquirido un valor 

fundamental, ya que la adquisición de habilidades permite que los escolares puedan 

reconocer y gestionar sus emociones y de los otros, así como también afrontar las 
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dificultades que se les manifieste de forma adecuada (Puertas et al., 2020). Es así 

que gracias a la I.E es que se desarrolla un adecuado autocontrol, motivación y 

calidad en sus interacciones sociales (Salovey y Caruso, 2000, como se cita en 

Castillo, 2021). 

Es así que la IE que se ha inculcado desde la infancia tanto en el ámbito 

familiar como educativo va a tener más preparado a la persona para afrontar 

diversas situaciones en la vida, ofreciéndoles seguridad, relaciones sociales 

adecuadas, pero sobre todo permite tener un mayor nivel de creatividad al momento 

de resolver problemas; todo esto siempre relevante al momento de estar frente a 

situaciones de posible violencia (García, 2018). 

En la actualidad, se puede apreciar que no existen programas obligatorios en 

las instituciones educativas donde se desarrollen estas habilidades teniendo como 

resultado en los alumnos: intolerancia social, poco o nulo control de sus emociones, 

impulsos y frustración; lo que conlleva a la violencia psicológica, física y sexual, 

llegando en algunos casos hasta el fallecimiento del individuo. Se ha hallado que el 

65% de escolares a nivel mundial manifiestan haber sido víctimas de violencia 

escolar (Taborda et al., 2019). 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO) (2020) el acoso escolar es uno de los tipos de violencia 

escolar que existe y es una problemática que se visualiza en todo el mundo. La 

misma organización reunió datos de 144 países donde se manifiesta que el 32% de 

la población estudiantil ha sido maltratado por algún compañero de clase. Siendo la 

intimidación física la más frecuente en su mayoría, exceptuando a Europa y 

Norteamérica donde prevalece la violencia psicológica; cabe destacar que, debido 

a la virtualidad de las clases por la pandemia por Covid-19, ha aumentado el acoso 

cibernético mediante las redes sociales y dispositivos móviles. 

En Europa y América, se estima que los escolares entre las edades de 13 y 

15 años han experimentado violencia en la escuela mediante intimidaciones, 

golpes, humillaciones, etc. Afectando su integridad física, psicológica y emocional, 
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repercutiendo de manera positiva y negativa su calidad de vida, rendimiento escolar 

y, en muchos casos, dándose la deserción escolar (UNESCO, 2019). 

Los adolescentes con una alta inteligencia emocional tienden a comprender 

y regular con mayor facilidad sus emociones por lo que generará que sus 

compañeros del aula desarrollen adecuados patrones de comportamiento. Por otro 

lado, se ha demostrado que, los acosadores que tienen niveles bajos de IE tienen 

una mayor prevalencia a que tenga un comportamiento agresivo ya que al no saber 

regular aspectos como el autocontrol, habilidades sociales y la empatía genera un 

conflicto interno llegando así a agredir a otro compañero (Trigueros et al., 2020). 

La habilidad de inteligencia emocional, genera autopercepciones 

emocionales positivas que se traducen en niveles bajos de agresión verbal, física y 

emocional (Tsabedze et al., 2020), de esta manera, la IE sirve como un mecanismo 

de protección frente a eventos de violencia. 

Por ello, Pacheco y Berrocal (2004) afirman que un adolescente que posee 

IE alta va a tener mejor manejo emocional y es más receptivo al momento de estar 

frente a las emociones y percepciones de los demás, ya que sus habilidades que 

posee le van a ayudar a el como también a los demás a tener una mejor convivencia. 

Asimismo, los que poseen una inteligencia emocional baja tienden a tener 

comportamientos disruptivos, generando conflictos y faltas de respeto hacia los 

demás, presentando mayor impulsividad y menores habilidades sociales. 

Es así que recae la importancia de la IE al momento de prevenir y afrontar a 

la violencia escolar, pues es un constructo necesario para que estas experiencias 

no surjan o puedan prevenirse y afrontarse. 

A nivel nacional, según el Sistema especializado de casos sobre violencia 

escolar (SISEVE) (2021) en el Perú se reportó entre el periodo 2013 a 2021 una 

cifra total de 40293 casos. De los cuales, un total de 20158 adolescentes han sido 

víctimas de violencia física, 13663 de violencia psicológica y, por último, 6472 han 

sufrido violencia sexual. Durante los años 2010 a 2015, aproximadamente 75 de 
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cada 100 escolares han sido víctimas de violencia de manera reiterada tanto física 

como psicológica por parte de algún compañero de su centro de estudio, además 

las causas más comunes de las agresiones son por la diferencia física, étnica y 

religión (Ministerio de Educación (MINEDU, 2019). 

De la misma forma, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 

(2020) reporta que, a nivel nacional, el 68.5% de estudiantes entre las edades de 

12 y 17 años han sufrido violencia física y/o psicológica en su centro educativo. 

Asimismo, el 41% de esta población ha sufrido violencia psicológica, el 2.9% de 

violencia física y el 24.6% de ambas. 

Asimismo, García (2019) encontró que la inteligencia emocional en 

estudiantes escolares en Lima es preocupante, donde el 67% presenta una 

inteligencia emocional en un nivel “Marcadamente bajo” y el 28% en “Muy bajo”; 

además las habilidades intrapersonales se ubican en término “medio” con un 40%, 

el interpersonal en “Promedio” con 62%, el manejo de estrés en “Promedio” por el 

40% y su nivel de adaptación en un nivel “Promedio” por el 45%. 

A nivel local, en Ventanilla, según el reporte realizado por la UGEL, en el año 

2020, se reportó un total de 267 adolescentes víctimas de violencia escolar. Dichos 

casos corresponden a alumnos que han sido afectados de manera directa o 

indirectamente en su centro educativo (Plan De Acción Distrital De Seguridad 

Ciudadana, 2020). Así mismo, en un estudio realizado por Casas (2020) encontró 

que el nivel de violencia escolar en una institución de Ventanilla fue alto en un 55%, 

dado que, los estudiantes mostraban niveles desadaptativos de conducta, por 

ejemplo, hablaban mal unos de otros, se colocaban sobrenombres, usualmente se 

insultaban entre compañeros, no mostraban modales frente a los docentes e incluso 

sus padres evidenciando una falta de respeto considerable y, en caso más extremos 

algunos estudiantes llegaron a agredirse físicamente e intimidar a otros. Lo cual 

denota bajos niveles del manejo de las emociones incapacidad de ponerse en la 

situación de otros, en consecuencia, se intuye que los bajos niveles de IE afectan 
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En ese marco, se puede presumir que al ser adolescentes no tienen una 

idea clara sobre el manejo de sus emociones, lo cual, puede ser afectado por el tipo 

de violencia escolar que viven en la institución educativa, esto lleva a plasmar la 

siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y violencia 

escolar en los estudiantes de una institución educativa en Ventanilla, 2021? La 

resolución de la misma, permitirá contar con un panorama claro la situación que se 

vive en la institución educativa, además se podrán diseñar estrategias centradas en 

la problemática para la resolución de la misma. 

Esta investigación se justifica a nivel teórico, debido a que se realizará un 

mapeo sistemático, es decir, se seleccionarán y analizarán críticamente toda la 

información recaudada por lo cual, esta investigación servirá como un antecedente 

para poder comparar con otros estudios que tengan metodologías similares. A nivel 

metodológico, se evidenciaron buenas propiedades psicométricas en cuanto a 

validez y confiabilidad de las pruebas a utilizar, por ello los resultados obtenidos 

servirán como antecedente para esta línea de investigación. A nivel social, este 

estudio permitirá determinar la importancia de la IE en los estudiantes y cómo se 

relaciona con la violencia escolar, sirviendo como referencia para futuros programas 

de intervención para la prevención de este problema social. 

La investigación tiene como objetivo principal determinar la relación de la 

inteligencia emocional y la violencia escolar en los estudiantes de una institución 

pública en Ventanilla, 2021; y como objetivos específicos se plantea determinar la 

relación de la violencia escolar y las dimensiones de la inteligencia emocional, 

determinar la relación de las dimensiones de la violencia escolar y la inteligencia 

emocional y determinar el nivel de violencia y por último determinar el nivel de 

inteligencia emocional. 

La hipótesis general del investigador es si existe relación entre la inteligencia 

emocional y violencia escolar, como hipótesis nula se plantea que no existe relación 

entre la inteligencia emocional y la violencia escolar. Así mismo, se tienen como 

primera hipótesis si existe relación entre violencia escolar y atención emocional, 

como segunda hipótesis si existe relación entre violencia escolar y claridad 
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emocional, como tercera hipótesis si existe relación entre violencia escolar y 

reparación de las emociones, como cuarta hipótesis si existe relación entre violencia 

del profesorado hacia el alumno e inteligencia emocional, como quinta hipótesis si 

existe relación entre violencia física indirecta por parte de los alumnos e inteligencia 

emocional, como sexta hipótesis si existe relación entre violencia física directa por 

parte de los alumnos e inteligencia emocional, como séptima hipótesis si existe 

relación entre violencia verbal del alumnado hacia los compañeros e inteligencia 

emocional, como octava hipótesis si existe relación entre violencia verbal del 

alumnado hacia los profesores e inteligencia emocional, como novena hipótesis si 

existe relación entre exclusión social e inteligencia emocional, como décima 

hipótesis si existe relación entre disrupción en el aula e inteligencia emocional y, 

como décimo primera hipótesis si existe relación entre violencia mediante NTIC e 

inteligencia emocional. 
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II. MARCO TEÓRICO

Se realizó una revisión sistemática sobre la IE y violencia escolar en

escolares con el fin de obtener información relevante y actualizada sobre las 

variables de estudio. Cabe destacar que se encontraron solo 2 investigaciones 

nacionales que relacionan ambas variables. A continuación, se muestran las 

investigaciones internacionales y nacionales que relacionan la inteligencia 

emocional con la violencia escolar. 

En el estudio realizado por Quintana et al. (2021) investigó la relación entre 

inteligencia emocional, la satisfacción con la vida, el acoso escolar y el ciberacoso 

en adolescentes. A nivel metodológico, la investigación fue correlacional, no 

experimental, cuantitativa y transversal. Fueron participes 3520 estudiantes de 

secundaria entre 12 y 18 años. Se emplearon 3 instrumentos de medición y se 

analizó la confiabilidad para cada uno de ellos. Los análisis de correlación 

evidenciaron que la mayoría de las facetas de la inteligencia emocional estaban 

relacionadas positivamente con la satisfacción con la vida (B = 0,11, p < 0,05) y 

negativamente con ambos tipos de violencia. Asimismo, se mostró que las víctimas 

de intimidación, acoso escolar, ciberacoso obtuvieron los puntajes más bajos en 

satisfacción con la vida (B =−0,13, p <0,05) y la mayoría de las facetas de la IE. 

Peña y Aguaded (2021) tuvieron como propósito analizar la relación entre 

inteligencia emocional, bienestar y bullying. A nivel metodológico fue básica, 

descriptiva correlacional, no experimental, cuantitativa y de corte transversal. 

participaron 444 alumnos de primaria y secundaria. Para medir la inteligencia 

emocional se aplicó el cuestionario TMMS-24 versión española de Fernández- 

Berrocal et al. (2004) y que es válido para la población de estudio. Para detectar el 

acoso escolar se empleó el Cuestionario sobre Intimidación y Maltrato entre Iguales 

de Ortega, Mora-Merchán y Mora (1995) procedió a determinar la validez y 

consistencia interna mediante el análisis de HOMALS, los resultados mostraron 

valores aceptables para la consistencia interna con un ajuste del 98.1%. Se 

concluyó que, los alumnos con un perfil de acosador o de víctima de acoso 

presentaban una baja inteligencia emocional. Asimismo, los sujetos que tenían una 
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baja inteligencia emocional también mostraban un estado anímico bajo. Por 

consiguiente, se halló que hay una correlación positiva entre la IE y bienestar (p < 

0,05, r=0.67), una correlación negativa entre la IE y acoso escolar; y acoso escolar 

con bienestar (p < 0,05; r=-0.54). 

Trigueros et al. (2020) determinaron la asociación existente entre la IE y 

habilidades sociales, y cómo influyen en el acoso escolar. A nivel metodológico fue 

básica, correlacional, no experimental y de corte transversal. Los participantes 

fueron 912 adolescentes que oscilan entre las edades de 14 y 16 años. Se 

administró la versión en español del Trait Meta Mood Scale 24 de Fernández- 

Berrocal et al. (2004). También se empleó el Peer Harassment Questionnaire, los 

valores de Alfa de Cronbach para cada factor fueron: .84 para abuso verbal, .87 

para exclusión directa social, .80 para amenazas, .79 para ciberbullying, .77 para 

exclusión social indirecta, .83 para agresión con objetos y .82 para abuso físico. 

Finalmente, para medir las habilidades sociales se utilizó la Batería de socialización 

BAS-3 versión de Silva y Matorell. Se concluye que existe una relación positiva entre 

la IE y las habilidades sociales (B = 0.44, p <0.001), y una relación negativa con 

respecto al acoso (B = −0,56, p <0,001). Asimismo, la habilidad social reflejó una 

relación negativa con respecto al acoso escolar (B = −0,38, p <0,001). 

Méndez et al. (2019) analizaron algunas dimensiones de la inteligencia 

emocional tiene ciertas manifestaciones de bullying y cyberbullying en 

adolescentes. La muestra fue de 309 alumnos del nivel secundario, donde las 

edades se ubicaban entre los 12 a 16 años. Se empleó el cuestionario de violencia 

escolar y se determinó que posee una alta fiabilidad (α=.95). También se utilizó la 

escala cociente emocional versión juvenil (EQ-i: YV) de Baron y Parker adaptado al 

español, presentó una adecuada fiabilidad (α= .86). Los resultados mostraron que 

un aumento en el estado de ánimo general implica una menor probabilidad de 

mostrar una conducta agresiva. Asimismo, el incremento de la puntuación en las 

escalas interpersonal el ajuste fue (R 2= .18), adaptabilidad y manejo del estrés (OR 

= 1.18), implicaba que el riesgo aumentará la posibilidad de percepción social de 

las distintas manifestaciones de violencia escolar. 
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Estévez et al. (2019) analizaron la inteligencia emocional en agresores y 

víctimas de violencia en los colegios. Para el estudio participaron 1318 adolescentes 

cuyas edades estaban comprendidas entre 11 y 17 años y se encontraban en el 

nivel secundario. Se empleó el instrumento de Ciberagresión (CYB-AGRES) el cual 

mostró una alta confiabilidad (α=.94), también se usó la Escala cibervictimización 

(CYBVIC-R) que posee una alta confiabilidad (α=.95); por último, se administró la 

Escala de empatía cognitiva y afectiva (TECA) el cual evidenció una adecuada 

confiabilidad (α=.83). Se obtuvo como resultado que las víctimas presentaban 

puntuaciones altas en la dimensión de atención emocional y bajo puntaje en claridad 

emocional, regulación de la emoción y alegría empática (p < 0,05). Mientras que, 

los agresores mostraron puntuaciones muy bajas en regulación emocional, empatía 

cognitiva y empatía afectiva con puntuaciones muy bajas (p < 0,05). 

Cuenca et al. (2017) describen la relación entre la inteligencia emocional y 

actitudes hacia la conducta violenta en estudiantes de 1º a 5º de secundaria del 

distrito de San Martín de Porres. A nivel metodológico fue básica, correlacional, no 

experimental y de corte transversal, donde participaron 187 estudiantes de 11 a 17 

años. Los resultados demostraron una relación inversa entre inteligencia emocional 

y actitudes violentas (r=-0,57), es decir, si la inteligencia emocional es elevada, 

disminuye la predisposición a tener actitudes violentas. Además, se evidenció que 

la significancia fue igual a .000, demostrando que la relación es significativa entre 

las variables. 

Saavedra et al (2021) determinaron la relación entre la inteligencia emocional 

y las conductas agresivas en alumnos de 4to de secundaria de un colegio ubicado 

en la región de Tarapoto. La población estuvo compuesta por 330 estudiantes y, 

mediante el método no probabilístico, la muestra fue de 60 estudiantes. Se 

administró el Cuestionario de Inteligencia Emocional de Daniel Goleman y el 

Cuestionario de agresividad de Buss y Perry. Se halló que hay una relación inversa 

entre las dos variables, pero su intensidad es débil (rho=-.237), de igual manera se 

determinó que existe una relación inversa y débil entre inteligencia emocional y la 

dimensión agresividad física (rho=-.268), resultados similares se hallaron con la 
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variable inteligencia emocional y agresión verbal (rho=-.133), inteligencia emocional 

e ira (rho=-.191), y hostilidad con inteligencia emocional (rho=-.186). Asimismo, se 

reportó que el 68.3% mostraba un rango alto de inteligencia emocional y el 31.7% 

se encontraba en el rango muy alto. No obstante, se halló un alto porcentaje en 

conductas agresivas, el 71.7% se encontraba en la categoría muy alto, 15% alto y 

1.7% muy bajo. 

Ayala (2017) tuvo como propósito analizar la relación entre la inteligencia 

emocional y la agresividad en escolares de secundaria de tres colegios de San Juan 

de Lurigancho. El estudio fue cuantitativo de diseño descriptivo correlacional, y 

estuvo compuesto por 330 escolares de secundaria. De tal manera encontró que 

existe una relación positiva alta entre las variables de agresividad e inteligencia 

emocional (p < 0,00, r=0,73). 

Saucedo (2019) tuvo como propósito comprobar la relación entre Agresividad 

e inteligencia emocional en estudiantes del tercer grado de secundaria de un colegio 

ubicado en Chiclayo. Contando con 44 escolares de educación secundaria a 

quienes les aplicó el cuestionario de Bar On Ice para inteligencia emocional y el 

Cuestionario de Agresividad de Buss). De tal manera encontró que existe una 

relación significativa negativa entre las variables de inteligencia emocional y 

agresividad (p <0,05; r=-0,89). 

Amemiya et al. (2019) buscaron hallar los factores de riesgo de violencia 

escolar (bullying) severa en alumnos de colegios privados de tres zonas de la sierra 

del Perú. contando con la participación de 736 alumnos de 5to de primaria a 5to de 

secundaria de Ayacucho, Huancavelica y Cusco. De tal manera encontró en sus 

resultados que la violencia escolar se relaciona con reacciones violentas de padres, 

tener amistades delincuentes, poseer defectos físicos, pandillaje en la escuela (p < 

0,05). 

Zeladita (2019) tuvo como objetivo identificar los factores asociados a las 

actitudes hacia la violencia (AHV) en escolares de instituciones educativas (IE) 

públicas ubicadas en zonas urbano-marginales de Lima Metropolitana en 2019. Por 
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lo que optó por una metodología cuantitativa, de diseño descriptivo correlacional, 

contando con 650 estudiantes participantes, a quienes se les aplicó el cuestionario 

de actitudes hacia la violencia CAHV 25. Es así que se concluye una relación 

significativa entre las actitudes hacia la violencia con sexo (p < 0,001) y edad (p < 

0,03) 

 

Como parte de esta investigación se considera importante definir las teorías 

de las dos variables en estudio las cuales son: la inteligencia emocional y violencia 

escolar. Como primera mención están las teorías relacionadas a la inteligencia 

emocional las cuales están compuestas por: el modelo de Mayer y Salovey, el 

modelo de Goleman y el modelo de Bar On. 

 

Mayer y Salovey (1997; como se cita en Castillo, 2021) en su modelo de la 

habilidad consideran cuatro habilidades básicas para la inteligencia emocional, las 

cuales están orientadas al razonamiento y las emociones. La primera habilidad que 

es la percepción, valoración y expresión de las emociones con exactitud, como 

segunda habilidad, tenemos la accesibilidad y generador de sentimientos que 

facilitan el pensamiento, la tercera habilidad la comprensión de las emociones y el 

conocimiento emocional y por último la regulación de las emociones permitiendo un 

crecimiento intelectual y emocional. La percepción emocional hace referencia a 

poder identificar y ser conscientes de nuestros propios sentimientos y de los demás, 

es también prestar atención y darnos cuenta de las señales emocionales como tono 

de voz, expresión fácil, etc. 

 

La facilitación o asimilación emocional es la habilidad de utilizar los 

sentimientos o emociones cuando pensamos o resolvemos conflictos. Esta 

capacidad ayuda a que las emociones actúen en el ámbito cognitivo y estas puedan 

influir en la toma de decisiones, así mismo prioriza los pensamientos básicos y dirige 

la atención en lo que realmente importa, haciendo que las emociones actúen de 

forma positiva sobre los pensamientos y la forma del proceso de información 

(García, 2019). 
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La comprensión emocional es la capacidad para poder comprender las 

señales emocionales utilizando el conocimiento de los sentimientos y así 

etiquetarlas, también lograr razonar sobre las emociones para su interpretación y la 

comprensión de los sentimientos complejos y los cambios que existan entre estos 

(Rodríguez, 2022). 

La regulación emocional es la habilidad más compleja ya que implica estar 

abiertos a los sentimientos positivos y negativos para reflexionar sobre ellos e 

identificar la información que nos sea de utilidad, además regular las emociones 

propias y de los demás corrigiendo las negativas e incrementando las positivas 

(Sánchez, 2015) 

Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai (1995; como se cita en Espinoza 

et al., 2015) desarrollaron una escala que tiene por nombre Trait Meta-Mood Scale 

que recogía aspectos de la inteligencia emocional de las personas y las habilidades 

de atender, discriminar y reparar los propios estados emocionales (Fernández 

Berrocal y Extremera Pacheco, 2005). 

El modelo introducido por Goleman (1995; como se cita en Fragoso, 2015) 

centra la variable como un conjunto amplio de habilidades y competencias que 

impulsan al individuo a tener un mejor desempeño. Además, se describen los cuatro 

elementos principales que distinguen a la inteligencia emocional, siendo estos: 

autoconocimiento de las propias emociones, controlar las emociones, capacidad de 

automotivarse a sí mismo y control de las relaciones. Incluye un conjunto de 

competencias emocionales dentro de cada constructo de inteligencia emocional, y 

sugiere que las competencias emocionales no son talentos innatos, sino más bien 

aprendidos, es decir capacidades que deben desarrollarse para que el individuo 

pueda desenvolverse de manera adecuada (Karkada et al., 2020). 

Mientras que Bar-On (1997, citado por Ugoani et al., 2015) define la 

inteligencia emocional como una habilidad para comprender las emociones de sí 

mismo y de los demás, relacionarse bien con las personas y adaptarse al entorno 

social de la mejor manera. Además, el autor postula que la I.E se prolonga con el 
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tiempo y que se puede mejorar mediante capacitación, terapia o bien programación. 

asimismo, se establece que los bajos niveles de inteligencia emocional pueden ser 

una falta clara de éxito y de problemas emocionales, como hacer frente a uno 

mismo. Además, Bar-On refiere que el medio ambiente es especialmente común 

entre aquellos individuos que carecen de competencias de inteligencia emocional 

como pruebas de realidad, resolución de problemas, tolerancia al estrés y control 

de impulsos. 

En 1997 Bar-On presenta un cuestionario llamado Bar-On Ice utilizando un 

modelo que indica cinco factores que son las habilidades intrapersonales, 

habilidades interpersonales, adaptabilidad, manejo de estrés y estado anímico 

general (Trujillo y Rivas, 2005). 

Fernández-Berrocal y Extremera (2001), dan a conocer su modelo de la 

inteligencia emocional realizan una versión reducida y modificada de la versión 

original manteniendo la misma estructura, pero a través de 24 ítems, la cual es 

nombrada como TMMS-24 y que evalúa tres dimensiones que son la percepción 

que es la habilidad de sentir y expresar las emociones de forma adecuada, la 

comprensión que es la capacidad de comprender emociones simples y complejas, 

así como los cambios que estos manifiesten, y la regulación emocional es la 

capacidad de mitigar emociones negativas y potenciar las positivas (Trujillo y Rivas, 

2005). 

Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos (2004), realizan la modificación del 

TMMS-24 donde evalúan 3 dimensiones, evaluando 8 ítems por dimensión 

(Fernández Berrocal y Extremera Pacheco, 2005). 

La atención emocional es la habilidad de poder percibir, y expresar las 

emociones de manera adecuada, así como también de poder tener una adecuada 

gestión de emociones ante cualquier situación o problema que puede aparecer a 

nivel individual o social, claridad emocional es como logra percibir sus emociones y 

la reparación emocional es la habilidad de regular los sentimientos negativos y 

prolongar los positivos (Fernández Berrocal y Extremera Pacheco, 2005). 
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Mientras que Bar-On (1997, citado por Ugoani et al., 2015) define la 

inteligencia emocional como una habilidad para comprender las emociones de sí 

mismo y de los demás, relacionarse bien con las personas y adaptarse al entorno 

social de la mejor manera. Además, el autor postula que la I.E se prolonga con el 

tiempo y que se puede mejorar mediante capacitación, terapia o bien programación. 

asimismo, se establece que los bajos niveles de inteligencia emocional pueden ser 

una falta clara de éxito y de problemas emocionales, como hacer frente a uno 

mismo. Además, Bar-On refiere que el medio ambiente es especialmente común 

entre aquellos individuos que carecen de competencias de inteligencia emocional 

como pruebas de realidad, resolución de problemas, tolerancia al estrés y control 

de impulsos. 

 

De acuerdo a lo anterior la inteligencia emocional es la capacidad para poder 

evaluar, identificar y manejar las emociones propias, así como también comprender 

las emociones de terceros, además implica saber discriminar entre diferentes 

emociones y etiquetarlos apropiadamente y usar información emocional para guiar 

el pensamiento y comportamiento. La IE también refleja las habilidades para unir 

inteligencia, empatía y emociones para mejorar el pensamiento y la comprensión de 

la dinámica interpersonal (Ebrahimi et al.,2018). 

 

La inteligencia emocional es un concepto que se usa para definir el nivel de 

desarrollo y administración de las emociones en distintos momentos claves de la 

vida de un ser humano, importa debido a que toda persona utiliza sus emociones 

para poder definir una decisión clave en el momento más simple como en las 

situaciones más complejas que afrontamos. 

 

Según Arrabal (2018) la inteligencia emocional se refleja en la aptitud y 

gobierno sensato de las emociones habiendo tenido en consideración la relevancia 

que poseen en todas las resoluciones y pisadas que damos alrededor de nuestras 

vidas, a pesar de que carecemos de conciencia sobre ello. 

 

En la actualidad, la inteligencia emocional es vista con mayor relevancia 

debido a la presión que ejercen nuevos sistemas que buscan potencial más 
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adaptable al nuevo medio en el que vivimos, sobrevivir en épocas actuales requiere 

mucha más tecnificación y la inteligencia emocional es una sobre exigencia que pide 

el nuevo modelo actual. Los niños en edad escolar son los que más requieren de 

ayuda en el desarrollo de su inteligencia emocional, se encuentran en una pendiente 

en donde mejoras tus habilidades emocionales o no concuerdas con la forma en la 

que está establecida la vida. 

Para Luy-Montejo (2019) es la suficiencia que tiene la persona para lograr 

identificar y manejar sus emociones de forma que tenga la capacidad de establecer 

un nexo conveniente con su entorno y ello a su vez le permita adecuarse e instaurar 

vínculos de forma saludable. 

Asimismo, la inteligencia emocional se abordará a partir de las siguientes 

dimensiones: Atención emocional (Percepción). Autobservación; este es un 

momento en el que la persona realiza un control de sus propias emociones desde 

un punto de vista intrapersonal. Arrabal (2018) citando a Goleman esta clave en la 

inteligencia emocional es el primer paso pues consiste en el auto análisis y 

apreciación de nuestras correspondientes emociones y sentimientos. Se trata pues 

de una auto reflexión hacía adentro, analizando el porqué de las emociones y 

sentimientos, cuando somos conscientes de ellos les encontramos razón y se 

tranquiliza o aliviana el panorama en el que nos encontramos. Preocupación 

emocional La habilidad para identificar emociones en otras personas a través de 

sus comportamientos, influye de sobremanera en nuestras emociones, no podría 

hacer algo que pienso que a otra persona le molestaría o tal vez sí lo haría, ello se 

maneja en relación a la preocupación emocional. 

Claridad emocional (Comprensión). Es expresado en la medida en que una 

persona percibe sus emociones, así como poner etiquetas a las emociones y 

distinguirlas en grupos. Teniendo al reconocimiento de emociones, Dinámica 

basada en la recepción e identificación de las emociones, en este espacio se 

descubren los significados emocionales: y a la expresión de emociones, Esta 

habilidad se encuentra asociada a la correcta expresión de nuestros sentimientos, 

dejando de lado el encubrir sentimientos, de alguna manera esta habilidad es 
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importante ya que se encuentra saliendo del núcleo intrapersonal y produciendo 

efectos en nosotros o en otras personas. 

 

Reparación de las emociones (Regulación). Este acto de reparación de las 

emociones está relacionado a la conducta de la persona dirigida a regular su 

capacidad para cambiar sus propios estados emocionales, bien podría ser que 

disminuya los negativos y aumente los positivos. Se tiene al control de impulsos, La 

habilidad de controlar impulsos, significa analizar las emociones que estamos 

experimentando y determinar de qué manera benefician o perjudican a mi persona; 

y a la regulación emocional, la habilidad de regulación emocional está asociada a 

nuestra persona como a los demás, se maneja la regulación de nuestras emociones 

y de las personas de nuestros alrededores, el manejo debe ser sin exageración o 

minimización (Conde, 2018; Malca y Vásquez, 2018). 

 

En el marco más genérico, existen cinco dominios de la inteligencia 

emocional cubren conjuntamente las competencias personales de las cuales son: 

(autoconciencia, autorregulación y automotivación) y sociales (conciencia social y 

habilidades sociales). 

 

Por otro lado, la segunda variable es violencia escolar por lo cual se dará a 

conocer la conceptualización de esta y las teorías que la avalan. 

 

El término violencia proviene del término Vis, el cual hace referencia a la 

“fuerza”, que se refiere al que actúa con fuerza. La Real Academia Española (2020), 

la define como la acción o efecto de violentar o violentarse. La Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) (2021), refiere que la violencia es el uso de 

manera intencional de la fuerza física, poder o amenaza contra sí mismo, un 

individuo o un grupo provocando daños psicológicos, lesiones y muerte. 

 

Romero y Dominguez (2020) refiere que la violencia escolar es de los 

ejemplos de violencia que más importancia tiene debido a que proporciona una vista 

inicial de la evolución de la violencia a nivel social, y es vista envuelta en acciones 

relacionadas a violencia cultural y estructural. 
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Bonilla et al. (2020) citan a Avilés y aducen que la violencia desplegada en el 

ámbito escolar se distingue por la amenaza y la agresión repetida entre escolares, 

mayormente alejados del control de los adultos, con el afán de agredir verbalmente 

y someter a una víctima mediante 

 

Esta problemática es un fenómeno antiguo que ha estado presente a lo largo 

de los años en nuestra sociedad, pero con el transcurso del tiempo ha adquirido 

mayor valor, tenemos como ejemplo, la manifestación del castigo físico como 

método educativo fundamental para el aprendizaje a mediados del siglo XVIII y XIX 

(Rodney y García,2014). 

 

Los primeros estudios en torno a la violencia escolar se ejecutaron en los 

países de Noruega y Suecia, y luego se fue extendiendo por los principales países 

del mundo como Estados Unidos, Italia, Holanda, Irlanda, Escocia, Australia, 

Inglaterra. Japón e Italia. Donde se pudo señalar que la violencia escolar no solo 

viene por parte de los docentes, sino que la violencia se da entre los escolares, cabe 

recalcar que estos actos agresivos no fueron tomados con importancia en la época 

hasta que en la investigación que realizo Olweus en 1993, que muestra a la 

violencia escolar como una problemática, debido a que, revela que muchos de los 

adolescentes que fueron víctimas de suicidio o intento de este, habían sido 

agredidos de manera física y psicológica por sus compañeros en la escuela. Es por 

ello que, a finales de los noventa, surge el interés en la construcción de pruebas 

relacionados a esta problemática, ya que el aumento de agresión se incrementa y 

no solo entre pares sino hacia los docentes. (Olweus,2004). 

 

Para Olweus (2004; como se citó en Castillo, 2011), la violencia entre pares es 

una recopilación de actos verbales y físicos cometidos por una persona o un 

grupo de personas de manera hostil y abusiva para dañar intencionalmente. 

 

La teoría etológica de Lorenz (1978; como se citó en Morales, 2018) 

considera que las personas tienen un instinto de agresividad innato y esto se puede 

ver reflejado ante cualquier problema o situación que genere frustración en el 
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individuo. Asimismo, encontró que tanto los animales como las personas poseen 

respuestas de manera instintiva que están delimitadas por su genética. 

De la misma manera tenemos a Bandura (1982; como se cita en Garrido, 

2015) con su teoría del aprendizaje social, menciona que las personas pueden 

aprender unas de otras a través de procesos relacionados con la observación e 

imitación, este aprendizaje se le conoce como “modelado” el cual es aquel 

aprendizaje por observación e imitación que conlleva a procesos cognitivos de 

poder retener información y el almacenarla para escenarios futuros. De la misma 

forma, se hace mención sobre los llamados “reforzadores” el cual es el deseo y 

consecuencia positiva para llevar a cabo una actividad. Además, de ello tenemos 

otros elementos fundamentales para la conducta del ser humano, una de ellas son 

los llamados “factores cognitivos” que es aquel proceso que sirve como motivador 

de la conducta humana. Por lo que para que se produzca un aprendizaje debe existir 

inicialmente atención, pero esta debe tener la capacidad de retención, para poder 

reproducirse mas adelante y motivación para poder realizarse la reproducción. 

Por otra parte, tenemos a Berkowitz (1970; como se citó en García et al., 

2020), menciona en su teoría señal activación, que la falta de control de impulsos 

no es desencadenada a causa de una agresión inmediata, sino que, es producida 

por el mismo individuo por posibles estímulos internos de agresividad, por lo que la 

frustración individual es un intermediario al momento de expresar agresividad, 

siendo una reacción emocional interna que predispone o controla a que pueda 

producir conductas violentas. Es así que cualquier agresión que pueda recibir un 

individuo, esta va a poder minorar cualquier agresión que pueda producirse en un 

futuro ya que al realizar este acto va a poder liberar cualquier impulso o catarsis que 

pueda estar sintiendo. 

Con respecto a la violencia escolar tenemos a Bronfenbrenner, quien el año 

1979 se hizo popular con su teoría llamada “modelo ecológico”, este principio 

presenta una perspectiva ecológica donde están clasificados en cuatro 

componentes: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. En lo que 

respecta al microsistema están incluidos las personas más cercanas del individuo, 
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lo que generalmente es la familia. la segunda es la llamada mesosistema, que están 

incluido su entorno social más activo del individuo, dentro de ello tenemos a los 

familiares y el colegio. Por consiguiente, tenemos al exosistema que está 

compuesto por entornos mucho más extensos y no incluyen a la persona como 

sujeto activo. Y, por último, tenemos al macrosistema que incluye la parte de la 

cultura de la persona (Muñoz, 2020). 

 

De acuerdo lo anterior expuesto, Álvarez et al., (2012) utiliza ocho factores de 

las conductas violentas dentro de la escuela para el cuestionario de violencia que 

realizó, las cuales son: Violencia del profesorado hacia el alumno, violencia física 

indirecta por parte de los alumnos, violencia física directa entre los alumnos, 

violencia verbal del alumnado hacia los compañeros, violencia verbal del alumnado 

hacia profesores, exclusión social, disrupción en el aula y violencia mediante las 

NTIC. 

 

La violencia del profesorado hacia el alumno hace referencia al abuso de 

poder y descalificación hacia los alumnos con el propósito de recibir obediencia, 

llegando incluso a tener comportamientos violentos para impartir disciplina; de esta 

manera los alumnos se convierten en víctimas ya que dentro del ambiente educativo 

se ven envueltos a situaciones de violencia por parte de una figura de poder y 

diferencias físicas o psicológicas, por lo que terminan dañando la integridad física y 

psicológica del menor (Guirado et al., 2011). 

 

La violencia física indirecta por parte de los alumnos se da cuando se 

cometen conductas que atentan contra las propiedades físicas de la víctima, como 

robos, dañar o romper cosas del alumno o esconder cosas. Mientras que la violencia 

física directa hace referencia al contacto directo físico entre el abusador y la víctima, 

que se ve expresado a través de peleas, golpes u otras formas de violencia física 

directa (Ticona, 2022). 

 

La violencia verbal del alumnado hacia los compañeros es donde se hace 

uso de palabras para cometer ofensa hacia la víctima como insultos, apodos, entre 

otros; pudiendo llegar a agravarse según la intensidad y contexto en el que se 
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desarrolla ya que aquí se daña directamente a la moral y autoestima de la víctima. 

Mientras que la violencia verbal del alumnado hacia el profesorado hace referencia 

a la misma consigna anterior pero dirigido hacia el docente educador quien imparte 

las clases, el que no ha podido establecer una relación profesional de confianza, 

pero sobre todo los alumnos no poseen los códigos de conducta y de respeto 

necesario para tener una relación adecuada con su docente. Esta violencia se 

relaciona con la violencia psicológica y social, donde puede llegar a ser poco 

perceptible pero significativamente perjudicial (Nieto et al., 2018). 

La exclusión social es el aislamiento de un estudiante hacia otro ya sea por 

su color de piel, etnia o situación económica, donde se denota la dificultad o 

incapacidad de un sector social para poder acceder a un grupo social específico 

debido a diversas causas como capacidades de derechos, características étnicas y 

de color de piel, nivel económico, entre otros (Álvarez et al.,2012). 

La disrupción en el aula hace referencia a las acciones que impiden el 

correcto desarrollo e implementación de las lecciones en el aula, causando así 

alboroto o desorden, alterando la disciplina del aula por lo que se genera un 

ambiente que dificulta el aprendizaje y una correcta socialización (Torres, 2020). 

Finalmente, la violencia a través de las tecnologías de información y 

comunicaciones dan facultades únicas al abusador, permitiéndole el anonimato y 

mayor invasión en la privacidad y abuso hacia la víctima, posibilitando así que el 

maltrato continue y que suele ser más complicado de identificar e intervenir para su 

extinción (Álvarez et al.,2012). 

Por otro lado, existen variables que influyen en la violencia, siendo factores 

de riesgo el: Género, Dominguez et al. (2018) señalan que la violencia de género 

se encuentra inmiscuida dentro de la violencia escolar ya que los estereotipos de 

cómo debe ser la conducta de una persona en relación a la sociedad se generan en 

sus entornos sociales más cercanos tales como los lugares de aprendizaje y 

enseñanza, estos vendrían siendo el ámbito escolar y el ámbito familiar donde los 

adolescentes refuerzan estos estereotipos de género, los escolares aprenden en 
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muchos casos que no serán reprendidos por sus actos de agresión contra sus 

compañeros, principalmente porque los niños o adolescentes que presencian estos 

actos prefieren no entrometerse para no ganarse problemas innecesarios, 

secundariamente debido a que los pocos escolares que se quejan ante las 

autoridades rara vez son escuchados por estas, es así que en el papel del género, 

los escolares que no tienen un correcto entendimiento de los derechos de las 

personas en general, terminarán agrediendo a sus compañeras que no se 

comportan de la manera en la que ellos ven el mundo, esta variable conlleva matices 

de discriminación contra la mujer en su mayoría. 

Lugar de procedencia, la violencia escolar por el lugar de procedencia es una 

de la variables más comunes en nuestro país, esta mayormente es traducida como 

una discriminación por el lugar del que procede la víctima del agresor, y ello se ve 

reflejado en el comportamiento que tienen ciertos escolares frente a compañeros 

que provienen de algún lugar distinto a donde se dictan las clases, es debido a que 

todas las personas tenemos distintas manifestaciones de nuestras culturas en razón 

a nuestro lugar de origen, los escolares mayormente notan una diferencia de ellos 

con los escolares de otros lugares, pero es reforzado por las conductas racistas, 

xenofobas de los adultos o material inadecuado proporcionado por las escuelas, ello 

actúa como un reforzamiento negativo, si bien las costumbres o formas de hablar 

de otras personas nos sorprenden no son razones para menospreciar, agredir o 

acosar a alguna persona distinta a nosotros; esta brecha social actúa como una 

variable que dificulta la socialización y mejora de la habilidades emocionales de los 

escolares. 

Nivel socioeconómico, Esta variable de violencia escolar se ve manifestada 

en la creencia de superioridad de los escolares que consideran tienen mejores 

beneficios socioeconómicos, aquellos que se encuentran privilegiados con 

cantidades exorbitantes son los que podrían recaer en este tipo de violencia escolar, 

al tratar de forma peyorativa a aquellos que no cuentan con los mismos recursos 

económicos, la discriminación por parte de los escolares podría tratarse de una 

forma de llenar faltas de atención de sus padres. 
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Asimismo, se considera que la violencia se presenta a través de fases, 

siendo: Fase inicial, en la que el agresor escolar identifica a su víctima, siempre se 

trata de una relación asimétrica, donde el escolar que es agredido tiene menos 

ventajas con razón a su agresor, y este se aprovecha de esta situación de 

verticalidad para así poder identificarlo y comenzar con las agresiones. 

 

Fase de confusión, el escolar agredido se preguntará el porqué del conflicto 

contra su persona, no sabrá incluso por qué sus demás compañeros son partícipes 

de las crueles bromas o que solo deciden ignorar la situación; en el acoso, el agresor 

al no ver respuesta a su agresión continua con la misma, aumentando 

paulatinamente las agresiones verbales contra su víctima. 

 

Fase de daños, el agresor escolar se siente claramente en una relación de 

superioridad frente al agredido por ello es que pasa de una fase verbal de agresión 

leve a una más severa, inclusive podría tonarse en una agresión física, donde el 

agredido está siendo menoscabado psicológicamente y poniendo en peligro su 

autoestima. 

 

Fase de desenlace, tiende a concluir con el agredido dañado en su 

autoestima, solo teniendo pensamientos negativos sobre su persona o incluso 

llegando a atentar contra su persona, otra posibilidad podría ser la de respuesta, en 

la que decide cesar la agresión contra su persona con más agresiones. 

 

La violencia y tecnologías de la información es retransmitida, al existir un 

clima áspero y poco comunicativo entre los agresores y sus padres, suele 

transmitirse este sentir, los agresores normalizan el comportamiento negativo que 

tienen sus padres con ellos y de esta forma lo trasladan a su área escolar y 

prontamente también al área de la tecnología que en nuestro país es tan difícil de 

poderse identificar quien es agresor, es así que los agresores se aprovechan de 

esta deficiencia; en el Perú, no hace mucho tiempo se dictó una sentencia contra 

un director y dos profesores que no evitaron que un menor reciba constantemente 

bullying, sin los agresores ser corregidos, entonces viendo el panorama, la atención 

que recibe la violencia escolar en el Perú es absolutamente mínima, programas 
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como SíSeVe logran denotar la violencia escolar, pero no frenar y reformarla; 

entonces volviendo al punto anterior la violencia escolar que es emitida por las TICs, 

es mucho menos reprimida, siendo un vehículo nuevo para las agresiones escolares 

virtuales. 
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III. METODOLOGÍA 
 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

 
El estudio realizado es de tipo básica, dado que, se emplea una recopilación 

de investigaciones teóricos que son hallados para contribuir a la realidad del estudio 

y asi poder alegar ante los problemas aplicados (Concytec, 2019). 

 

La investigación es de tipo cuantitativo, ya que se recopilaron todos los datos 

para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

así como también medir la magnitud del problema de investigación, además se 

utilizó el diseño de investigación descriptivo porque se buscó identificar propiedades 

y características importantes del estudio analizado y describir tendencias en un 

grupo o población y correlacional, debido a que, se dio a conocer la relación o el 

grado de asociación que existe entre las dos variables en un contexto específico 

(Hernández- Sampieri y Torres, 2018). 

 

3.2. Variables y operacionalización 

 
Variable independiente: Inteligencia emocional 

 
Definición conceptual: habilidad para percibir, comprender y evaluar las 

emociones, además permite entender las emociones de otros y regularlas de 

manera reflexivas para la toma adecuada de (Drigas y Papoutsi, 2018). 

 

Definición operacional: La variable se medirá con base al cuestionario TMSS24, 

que mida la atención emocional (Percepción), la claridad emocional (Comprensión 

y la reparación de las emociones (Regulación). 

 

Indicadores: Autoobservación, Preocupación emocional, Reconocimiento de 

emociones, Expresión de emociones y Regulación emocional. 

 

Escala de medición: Ordinal. 

 
Variable dependiente: Violencia escolar 
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Definición conceptual: Se refiere a actos agresivos intencionados y / o amenazar 

a otra persona dentro de la institución educativa o durante actividades escolares. 

Por lo tanto, la violencia escolar se considera una preocupación sociocultural porque 

tiene impactos negativos que van desde el físico al psicológico a nivel individual y 

sistémico (Volunguis y Goodman, 2017). 

Definición operacional: La variable se medirá en función al cuestionario CUVE- R, 

que cuenta con 31 ítems, el cual evalúe violencia a través de la violencia del 

profesorado hacia el alumno, violencia física indirecta por parte de los alumnos, 

violencia física directa entre los alumnos, violencia verbal del alumnado hacia los 

compañeros, violencia verbal del alumnado hacia profesores, exclusión social, 

disrupción en el aula y violencia mediante las NTIC. 

Indicadores: Violencia del profesorado hacia alumnos (enemistad, burlas, ignorar, 

sanción e improperios), Violencia física directa entre los alumnos (golpes físicos 

entre pares, golpes entre estudiantes), Violencia física indirecta entre alumnos 

(pérdida o robo de objetos o dinero, ocultar o esconder pertenencias), Violencia 

verbal del alumnado hacia los compañeros (apelativos o sobrenombres, divulgación 

de chismes, insultos), Violencia verbal del alumnado hacia profesores (ofensas e 

insultos a profesores), Exclusión social (marginación, discriminación multicausal), 

Disrupción en el aula (provocaciones, empezar peleas, rebeldía, impuntualidad, 

incomodar a los demás) y Violencia mediante las NTIC (Grabación o difusión de 

ofensas, mensajes de agravio, publicaciones ofensivas). 

Escala de medición: Ordinal. 

3.3. Población, muestra y muestreo Población 

Se conceptualiza como el conjunto de individuos que coinciden con ciertas 

características específicas o que forman parte de un estudio (Hernández- Sampieri 

y Mendoza ,2018). Es fundamental mencionar que la población está conformada 

por todos los estudiantes de una institución educativa en Ventanilla que tengan entre 

12 a 17 años, siendo 460 estudiantes. 
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Criterios de inclusión: 

 
Con respecto a los criterios de inclusión hacen referencia a todas las 

características particulares que debe de poseer la población para poder contribuir 

al estudio (Arias et al., 2016). 

 

- Estudiantes cuyos padres hayan aceptado firmar el consentimiento informado. 

 
- Estudiantes de 12 a 17 años. 

 
- Estudiantes que pertenezcan a un colegio del distrito de Ventanilla. 

 
Criterios de exclusión: 

 
Se define como toda aquella población que no hayan cumplido con las 

características solicitadas por la investigación. Esto va a depender del tipo de 

estudio que realice los investigadores (Arias et al., 2016). 

 

- Estudiantes cuyos padres no hayan aceptado firmar el consentimiento 

informado 

 

- Estudiantes menores de 12 años o mayores de 17. 

 
- Estudiantes que no pertenezcan a un colegio del distrito de Ventanilla 

 
Muestra 

 
Se define como la unidad de la cual se extraerá la información, ya que, esta 

proporciona generalizar los resultados en toda la población (Otzen y Manterola, 

2017) La muestra será conformada por 211 estudiantes. 
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Muestreo 

Se aplicará un muestreo de tipo no probabilístico por conveniencia donde el 

investigador bajo su criterio determina el tamaño de muestra ideal para hacer su 

análisis (Hernández- Sampieri y Mendoza ,2018). Además, no requiere de fórmula 

para delimitar el tamaño a utilizar. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos Técnica 

Se emplea para el análisis de la información la encuesta, que es considerada 

como la técnica social debido a su versatilidad y utilidad para recolectar datos e 

incluso permite obtener los datos sobre las variables en forma objetiva (, 2018). 

Instrumento 

El instrumento empleado será cuestionario el cual permitirá evaluar la 

inteligencia emocional y violencia escolar. A continuación, se muestra la ficha 

técnica de cada instrumento: 

Nombre de la escala : Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). 

Autores : Adaptación de Fernández-Berrocal, P., Extremera, 

N. y Ramos, N. (2004) del Trait Meta-Mood Scale (TMMS-48) de Salovey,

Mayer,Goldman, Turvey y Palfai (1995). 

Aplicación : individual o colectiva 

Nº de ítems : 24 

Duración : 5 minutos. 

Finalidad : Evaluar la inteligencia emocional intrapersonal 

percibida atención a las emociones, claridad emocional y reparación emocional. 

Tipificación : Baremación en centiles según el sexo y la edad 
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Propiedades psicométricas originales: Las propiedades psicométricas de la 

prueba original de Salovey et al. (1995) mostró un grado alto de confiabilidad, los 

valores fueron superiores a .800 demostrando que el instrumento resultaba 

aplicable, siendo los valores obtenidos en Atención Emocional un alfa de .837, en 

Claridad Emocional, .866, y en la dimensión de Reparación de las Emociones, .883. 

Propiedades psicométricas peruana: Huamán (2020) en el distrito de Villa el 

Salvador, identificó que existe un grado alto de validez y confiabilidad en 

adolescentes con un alfa de .90 para la escala en general, así mismo para sus tres 

factores mostrando, además en el análisis factorial confirmatorio se utilizaron 

indicadores para analizar el ajuste del modelo, CFI = .838, TLI = 846, RMSEA = 

.070 y SRMR = .085. Al analizar la relación con otras variables, se encontró una 

correlación positiva con el WHO-FIVE (> .30) y una correlación discriminante con el 

DASS-21 (<.20). 

Propiedades psicométricas de la muestra de estudio: Respecto a la 

confiabilidad, el alfa de Cronbach ofrece un resultado de 0.936, la prueba de 

Mcdonald de 0.940, siendo un nivel alto según Ventura y Caycho (2017). Asimismo, 

se realizó la validación por análisis factorial confirmatorio obteniendo un CFI de 0.72, 

TLI de 0.857, SRMR de 0.0729, RMSEA de 0.0861. Mientras que el test exact fit se 

obtuvo un p < 0,001. 

Instrumento : Cuestionario de violencia escolar (CUVE-R). 

Autor : Álvarez, Dobarro, Núñez, Rodríguez y Álvarez. 

Origen : España 

Año de Publicación : 2011 

Administración : Individual y colectiva 
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Ámbito de aplicación : Estudiantes adolescentes de educación secundaria y 

jóvenes 

 

Propósito : Medir el nivel de violencia escolar. 

 
Áreas de aplicación : Educativa y clínica 

 
Tiempo de aplicación : 20 minutos 

 
Estructura : 31 ítems a través de 8 dimensiones. 

 
Propiedades psicométricas: 

 
Álvarez et al. (2011) crearon la (CUVE-R) para estudiantes del nivel 

secundario, que inicialmente constaba de dos preguntas tipo Likert con cinco 

posibles respuestas. Hay cinco componentes en este modelo: violencia del 

instructor hacia los estudiantes, violencia física y verbal de los estudiantes entre sí, 

violencia física indirecta de los estudiantes y violencia verbal de los estudiantes 

contra el instructor. El CUVE - R revisado se desarrolló en 2011 y el objetivo era 

crear una versión revisada y ampliada del CUVE -R, que incluía 31 ítems y cinco 

opciones de respuesta. El cuestionario se administró a 646 estudiantes de 

secundaria para determinar la validez de la estructura de 31 ítems de la prueba. Se 

efectuó dos modelos, uno de ellos con 6 dimensiones y el otro con 8 dimensiones. 

Se concluyó que la estructura CUVE -R acepta positivamente el modelo de 8 

factores. En cuanto a la confiabilidad, ofrece un puntaje de .926 para los factores 

que muestran índices que van desde .875 para violencia de maestro a alumno hasta 

.672 para violencia física de alumno a alumno 

 
Propiedades psicométricas peruana: 

 
Este instrumento fue adaptado al Perú por Sánchez et al. (2018). Los 

investigadores efectuaron el estudio con 683 alumnos de secundaria con el objetivo 

de hallar las propiedades psicométricas. realizaron cambios como en el ítem 3 

donde se sustituyó el vocablo “motes” por “sobrenombres” y en los ítems 8, 9, 10 se 

modificó la palabra “recinto escolar” por la escuela respecto a los índices de validez 
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se obtuvieron valores positivos entre .371 y .599.La confiabilidad por consistencia 

interna fue de (α = 0.939) y de los factores que componen el instrumento fue de 

(0.714 a 0.872) por lo tanto que la confiabilidad por consistencia interna fue 

adecuada el resultado fue apropiado y fue evaluado a través del alfa de Cronbach. 

 

Propiedades psicométricas de la muestra de estudio: 

 
Respecto a la confiabilidad, el alfa de Cronbach ofrece un resultado de 0,930, la 

prueba de Mcdonald de 0,941, siendo un nivel alto según Ventura y Caycho (2017). 

Asimismo, se realizó la validación por análisis factorial confirmatorio obteniendo un 

CFI de 0808, TLI de 0.780, SRMR de 0.0704, RMSEA de 0.0893. Mientras que el 

test exact fit se obtuvo un p < 0,001. 

 

3.5. Procedimientos 

 
Se realizará un mapeo sistemático con relación a las variables de estudio con 

el objetivo de obtener suficiente información para los antecedentes, bases teóricas 

e instrumentos seleccionados. Luego, se procederá a solicitar permiso mediante 

correo electrónico a cada autor de la prueba seleccionada para hacer uso de ellos. 

Teniendo la autorización de ambos autores se elaborará un formulario mediante 

Google Forms, el cual tendrá la premisa de la presentación de las investigadoras, 

el objetivo del estudio, el consentimiento informado y los datos sociodemográficos 

más relevantes. Después se solicitará el permiso a la institución educativa 

seleccionada para poder compartir con los estudiantes el formulario elaborado, el 

cual será enviado a través de los grupos de WhatsApp de los tutores 

correspondientes. Al finalizar la recolección de datos se filtrará la información para 

proceder al análisis estadístico. 

 

3.6. Método de análisis de datos 

 
Luego de la recopilación de datos se iniciará con el desarrollo de codificación 

y tabulación en el programa Microsoft Excel, donde se analizarán los datos de 

manera descriptiva; luego de ellos esta base se trasladará al programa SPSS con 
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el objetivo de analizar la correlación entre las variables con el fin de comprobar las 

hipótesis, dar respuesta a las interrogantes y cumplir con los objetivos del estudio. 

3.7. Aspectos éticos 

El presente estudio cumple con la metodología, medidas y normas técnicas 

de la American Psychological Association (2020). Asimismo, fue debidamente 

citada, respetando la autoría según las normas APA. Por consiguiente, se avala y 

respeta el derecho a la confiabilidad y privacidad, es decir que la información de las 

personas encuestadas no será revelada a terceras personas ajenas al estudio. 

El Colegio de Psicólogos del Perú (2017), como menciona el Código de Ética 

Profesional del Psicólogo Peruano en los artículos 79 al 84 del título XI, toda 

investigación requiere una evaluación minuciosa y cautelosa de su aceptabilidad 

ética, así como la protección del bienestar y dignidad del participante. Por lo que, 

con la finalidad de salvaguardar los derechos y confidencialidad de los estudiantes, 

es necesario mencionar que en este estudio se comunicó y preguntó mediante el 

consentimiento informado para su participación voluntaria, teniendo en cuenta que 

los datos obtenidos se utilizaran en anónimo y con completa discreción de sus 

respuestas 

Por consiguiente, de acuerdo con el código de ética en investigación de la 

Universidad César Vallejo (2020), se les explicará detalladamente a los voluntarios 

aspectos relevantes de la investigación como el objetivo del estudio y el 

consentimiento informado. cabe destacar que, al ser una investigación voluntaria 

los mismos participantes tendrán la opción de ser parte del estudio o del contrario 

no ser parte de la misma, respetando así con el reglamento de autonomía. 



33 

IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-smirnov 

Kolmogorov-Smirnova

Estadístico Gl Sig. 

Inteligencia Emocional ,068 211 ,018 

Violencia Escolar ,186 211 ,000 

La tabla 1 presenta los resultados de la prueba Kolmogorov, utilizada cuando se 

tienen más de 50 datos. El nivel de significancia encontrada para las variables fue 

de p<.05; esto demuestra la distribución anormal de los datos y la necesidad de 

correlacionar las variables mediante pruebas no paramétricas como el coeficiente 

Rho de Spearman. 

Tabla 2 

Relación entre inteligencia emocional y violencia escolar 

Violencia 

Escolar 

Rho de Spearman Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-,652** 

r2 ,426 

Sig. (bilateral) ,000 

En la tabla 2 se muestra la correlación de las variables en estudios, con r= -.652 con 

nivel de significancia p< .05. Por lo tanto, podemos se acepta la hipótesis alterna, 
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es decir la inteligencia emocional está relacionada de forma negativa con la 

violencia escolar. Asimismo, el r2= 0,426 que el efecto de la variabilidad de la 

violencia escolar es medianamente explicado en un 42,6% por la inteligencia 

emocional. 

 

Tabla 3 
 

Relación entre violencia escolar y las 3 dimensiones de inteligencia emocional 
 
 

   
Atenció 

n 

 

Claridad 

 

Reparación 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

Escolar 

Coeficiente de 

correlación 

-,558**
 -,538**

 -,604**
 

  
r2 ,312 ,305 .329 

  
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

 

En la Tabla 3 muestra la relación de violencia escolar y las dimensiones de la 

inteligencia emocional encontrándose para la dimensión primera r= -.558, la 

segunda r= -.538 y la tercera r= -.604 para la Reparación de las emociones, en todas 

las dimensiones el nivel de significancia fue p= .000 (p< .05). Por lo tanto, se tiene 

que la violencia escolar se relaciona de forma inversa y significativa con todas las 

dimensiones de inteligencia emocional. Asimismo, en la dimensión atención el 

r2=0,312, claridad r2 = 0,305 y reparación r2=0,329; lo cual nos muestra un pequeño 

efecto de variabilidad de la atención 31,2%, claridad 30,5% y reparación 3,29% 

explicado por la violencia escolar. 



35 

Tabla 4 

Relación entre las dimensiones de la violencia escolar y la variable inteligencia 

emocional 

Rho de Spearman Inteligencia emocional 

Violencia de profesorado 
hacia alumnado 

Coeficiente de 
correlación 

0.656 

r2 .380 

Sig. (bilateral) 0.000 

Violencia física indirecta 
por parte de los alumnos 

Coeficiente de 
correlación 

-,672** 

r2 ,507 
Sig. (bilateral) ,000 

Violencia física directa 
entre los alumnos 

Coeficiente de 
correlación 

-,431** 

r2 ,234 
Sig. (bilateral) ,000 

Violencia verbal del 

alumnado hacia los 

compañeros 

Coeficiente de 
correlación 

-,332** 

r2 ,141 
Sig. (bilateral) ,000 

Violencia verbal del 

alumnado hacia los 
profesores 

Coeficiente de 
correlación 

-,263** 

r2 ,087 
Sig. (bilateral) ,000 

Exclusión social Coeficiente de 
correlación 

-,243** 

r2 ,073 
Sig. (bilateral) ,000 

Disrupción en el aula Coeficiente de 
correlación 

-,332** 

r2 ,133 
Sig. (bilateral) ,000 

Violencia a través de las 
NTIC 

Coeficiente de 
correlación 

-,330** 

r2 ,137 
Sig. (bilateral) ,000 

En la Tabla 4 se puede apreciar la correlación entre las dimensiones de la violencia 

escolar y la variable inteligencia emocional, encontrándose un coeficiente de Rho 

Spearman r = -.544 primera dimensión con la inteligencia emocional; r= -.672 para 

segunda dimensión con la inteligencia emocional; r= -.431 para tercera dimensión 
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con inteligencia; r= -.332 para la cuarta dimensión; r= -.263 para quinta dimensión; 

r= -.243 para la dimensión Exclusión social; r=-0,332 tercera dimensión y r= -.330 

para la cuarta dimensión. Todas las correlaciones presentaron un nivel de 

significancia p= .000 (p< .05), por lo tanto, las dimensiones de violencia escolar se 

relacionan negativa y significativa con la inteligencia emocional. Asimismo, la 

inteligencia emocional es afectada principalmente por la dimensión violencia física 

indirecta por parte de los alumnos (r2=0,507), el 50,7% de variabilidad de la 

inteligencia emocional es explicado por la violencia física indirecta por parte de los 

alumnos. 

 
Tabla 5 

 

Nivel de Violencia escolar e inteligencia emocional 
 
 

  Frecuencia Porcentaje 

Violencia 

Escolar 

BAJO 188 89,1% 

MEDIO 23 10,9% 

 
Total 211 100,0% 

Inteligencia 

Emocional 

BAJO 95 45,0% 

ADECUADO 97 46,0% 

 
ALTO 19 9,0% 

 
Total 211 100,0% 

 

La tabla 5 se observan las variables inteligencia emocional y violencia escolar por 

niveles encontrados en el estudio. Inteligencia emocional se presenta 46% 

adecuado, 45% bajo y solo 9% en un nivel alto; y la violencia escolar es 89,1% en 

nivel bajo y 10,9% medio. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación que planteo como objetivo conocer la relación de la 

inteligencia emocional y violencia escolar en estudiantes de una I.E. en 

Ventanilla, encontrándose relación negativa o inversa entre las variables (p<.05). 

Resultados que coinciden con lo descrito por Cuenca et al (2017) y Saavedra et 

al (2021), quienes evidenciaron una correlación inversa entre la inteligencia 

emocional y las actitudes violentas. Este hallazgo es importante y relevante 

porque se identifica que a menor capacidades de inteligencia emocional existe 

más riesgo de presentarse violencia escolar en los centros educativos. 

De acuerdo con Bronferbrenner (1997), la conducta de una persona se 

presenta de acuerdo con la interacción que esté tenga con el entorno, 

manifestándose en agresión de estudiantes que tienen menos capacidades de 

respuestas a inteligencia emocional. De esta manera, al relacionar la variable 

violencia escolar con las dimensiones de la inteligencia emocional, también 

encontramos una correlación inversa significativa (p<.05), similar a lo descrito por 

Quintana et al (2021); Peña y Aguaded (2021) y Estévez et al (2019). Al respecto 

Goleman (1995) señala que las capacidades de la inteligencia emocional como 

la atención, son necesarias para conocer las emociones propias e identificarlas 

cuando se necesite regular o controlar cualquier situación que se presente en el 

entorno. 

En relación con las dimensiones de la violencia escolar y su correlación 

con la inteligencia emocional, encontrando una asociación inversa entre las 

variables asociación (p< .05). Estos hallazgos se ajustan a los encontrados por 

Castillo (2021) que encontró asociación entre todas las dimensiones de la 

violencia escolar con la inteligencia emocional: la (p< .05). Sin embargo, difieren 

con Ayala (2017) quién encontró una correlación positiva entre la agresividad y 

la inteligencia emocional; discrepancia que puede deberse a otros factores como 

el sexo y la experiencia de violencia experimentado por estudiantes en su entorno 

cercano (Amemiya et al., 2019; Zeladita, 2019). 
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Finalmente, al medir los niveles de violencia escolar y la inteligencia 

emocional en el estudio, encontramos que la violencia escolar se presentó 

predominantemente en el nivel medio con un porcentaje de 89,1% y la 

inteligencia emocional estuvo en un 46% en nivel adecuado y 45% bajo. Estos 

resultados difieren de los encontrados por Saavedra (2021) que encontró un nivel 

alto de 68,3% inteligencia emocional y violencia escolar 71,7% en la categoría 

muy alto. Es necesario contextualizar que al momento de realizar las encuestas 

se encontraba en contexto de pandemia por lo que los estudiantes no asistían a 

clases presenciales, además al ser una institución de educación pública y de 

diferentes estratos, otros factores podrían estar involucrados en los niveles 

encontrados. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERA: Existe una correlación inversa y significativa entre las variables 

inteligencia emocional y violencia en estudiantes de una institución pública en 

Ventanilla, 2021 (Rho= -.52 y p< .05). A mayor inteligencia emocional, menor 

violencia escolar. 

SEGUNDA: Existe una relación negativa y significativa entre las variables violencia 

escolar con las tres dimensiones de la inteligencia emocional (p< .05). A menor 

violencia escolar, mayor atención emocional, claridad emocional y reparación. 

TERCERA: Existe correlación inversa y significativa entre las 8 dimensiones de la 

violencia escolar y la inteligencia emocional (p< .05). 

CUARTA: La inteligencia emocional se presentó en un nivel adecuado 46%, bajo 

45% y alto solamente en el 9% de los estudiantes de la institución educativa pública, 

Ventanilla 2021. 

QUINTA: La violencia escolar se presentó en un nivel medio 89,1% y bajo 10,9% 

en los estudiantes de la institución pública de Ventanilla 2021. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se recomienda a la institución educativa solicitar un 

departamento psicopedagogo, para las orientaciones a los docentes y al 

personal administrativo en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de la 

inteligencia emocional a través de programas, talleres o charlas. 

SEGUNDA: Se recomienda la implementación de programas sobre el 

desarrollo de las habilidades de la inteligencia emocional en los alumnos 

dirigido por una psicóloga /o. 

TERCERA: Se recomienda gestionar con centros especializados 

capacitaciones a los docentes y personal administrativo sobre la 

identificación y cómo actuar frente a casos de violencia que se puedan 

presentar en la institución. a los docentes y personal administrativo. 

CUARTA: Se recomienda la aplicación de pruebas para medir los niveles en 

cuanto a inteligencia y violencia escolar al inicio del año escolar y al finalizar. 

QUINTA: Se recomienda que se realicen más investigaciones sobre la 

inteligencia emocional y violencia escolar para lograr tener una visión más 

amplia de las variables. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLO 
GÍA GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICOS GENERAL ESPECÍFICAS 

¿Cuál es la 
relación de 

la 
inteligencia 
emocional 

y la 
violencia 

escolar en 
los 

estudiantes 
de una 

institución 
pública en 
Ventanilla, 

2021? 

¿Cuál es la 
relación de la 

violencia 
escolar y las 

dimensiones de 
la inteligencia 
emocional en 
estudiantes de 
una institución 

pública en 
Ventanilla,2021 

? 

Determinar 
la relación 

de la 
inteligencia 
emocional 

y la 
violencia 

escolar en 
los 

estudiantes 
de una 

institución 
pública en 
Ventanilla, 

2021 

. 
Determinar la relación 
de la violencia escolar 
y las dimensiones de 

la inteligencia 
emocional en 

estudiantes de una 
institución pública en 

Ventanilla,2021. 

H1: Existe relación 
entre la inteligencia 

emocional y las 
dimensiones de la 
violencia escolar 
en los estudiantes 
de una institución 

pública en 
Ventanilla, 2021, 

H0: No existe 
relación entre la 

inteligencia 
emocional y las 

dimensiones de la 
violencia escolar 

en los estudiantes 
de una institución 

pública en 
Ventanilla, 2021. 

H1: Existe relación entre violencia 
escolar y atención emocional. 

H0: No existe relación entre violencia 
escolar y atención emocional. 

H2: Existe relación entre violencia 
escolar y claridad emocional. 

H0: No existe relación entre violencia 
escolar y claridad emocional 

H3: Existe relación entre violencia 
escolar y reparación de las emociones. 
H0: No existe relación entre violencia 
escolar y reparación de las emociones 
H4: Existe relación entre violencia del 

profesorado hacia el alumno e 
inteligencia emocional 

H0: No existe relación entre violencia 
del profesorado hacia el alumno e 

inteligencia emocional 
H5: Existe relación entre violencia física 

indirecta por parte de los alumnos e 
inteligencia emocional 

H0: No existe relación entre violencia 
física indirecta por parte de los alumnos 

e inteligencia emocional 

Enfoque: 
cuantitativo, 
porque los 
datos serán 
recopilados 
a través de 
encuestas y 

uso de 
estadística- 

Tipo: básico 
descriptivo, 

ya que 
describirá 

cada una de 
las variables. 

Diseño: no 
experimental 
porque no se 
manipulará 

ninguna 
variable. 

Nivel: 
correlacional 

porque se 

Determinar la relación 
de las dimensiones de 
la violencia escolar y 

la inteligencia 
emocional en 

estudiantes de una 
institución pública en 

Ventanilla,2021. 

¿Cuál es el 
nivel de 
violencia 

escolar en 
estudiantes de 
una institución 

pública en 
Ventanilla,2021 

? 

Determinar el nivel de 
violencia escolar en 
estudiantes de una 

institución pública en 
Ventanilla,2021. 



¿Cuál es nivel 
de inteligencia 
en estudiantes 

de una 
institución 
pública en 

Ventanilla,2021 
? 

Determinar el nivel de 
inteligencia escolar en 

estudiantes de una 
institución pública en 

Ventanilla,2021. 

H6: Existe relación entre violencia física 
directa por parte de los alumnos e 

inteligencia emocional 
H0: No existe relación entre violencia 

física directa por parte de los alumnos e 
inteligencia emocional 

H7: Existe relación entre violencia 
verbal del alumnado hacia los 

compañeros e inteligencia emocional 
H0: No existe relación entre violencia 

verbal del alumnado hacia los 
compañeros e inteligencia emocional 

H8: Existe relación entre violencia 
verbal del alumnado hacia los 

profesores e inteligencia emocional 
H0: No existe relación entre violencia 

verbal del alumnado hacia los 
profesores e inteligencia emocional 
H9: Existe relación entre exclusión 

social e inteligencia emocional 
H0: No existe relación entre exclusión 

social e inteligencia emocional 
H10: Existe relación entre disrupción en 

el aula e inteligencia emocional 

H0: No existe relación entre disrupción 

en el aula e inteligencia emocional 
H11: Existe relación entre violencia 

mediante NTIC e inteligencia emocional. 
H0: No existe relación entre violencia 

mediante NTIC e inteligencia emocional. 

explica la 
relación 
entre la 

variable A y 
B.



 

 

 

Anexo 2. 

Matriz de operacionalización 

 
 

VARIABLE 
DEFINICIÓ 

N 
DIMENSIONE 

S 

 

DEFINICIÓN 
 

INDICADORES 
REACTIVO 
S (Ítems) 

 

ESCALA 
 

BAREMOS 

 
 
 
 
 
 
 

INTELIGEN 
CIA 
EMOCIONA 
L 
Mayer y 
Salovey 

Salovery y 
Mayer 1990 
definen a la 
inteligencia 
emocional 
como la 
capacidad 
de percibir, 
reconocer y 
regular las 
emociones 
propias  y 
de las 
demás 
personas 
sirviendo 
como 
habilidades 
adaptativas 
para el 
individuo 
(Huamán, 
2020). 

 
Atención 

emocional 
(Percepción) 

Capacidad de percibir e 
identificar de forma 
adecuada las emociones y 
pensamientos propios y 
de las demás personas 
(Huamán, 2020). 

Autobservación 1,2,3,4  
Nada de 
Acuerdo 
(1) / Algo 
de 
Acuerdo 
(2) / 
Bastante 
de 
acuerdo 
(3) / Muy 
de 
Acuerdo(4 
) / 
Totalment 
e de 
acuerdo 
(5) 
ESCALA 
TIPO 
LIKERT 

NIVEL: 
PERCENTIL 

preocupación 
emocional 

 
5,6,7,8 

ALTO: 
99 -120 

 

Claridad 
emocional 

(Comprensión) 

 

Capacidad para reconocer 
y comprender las 
emociones propias y de 
las otras personas 
(Huamán, 2020). 

Reconocimiento 
de emociones 

9,10,11,12 
ADECUADO: 

66- 98 

 
Expresión de 
emociones 

 
13,14,15,16 

 
BAJO: 
65 -24 

 
 

 
Reparación de 
las emociones 
(Regulación) 

 
Capacidad para controlar 
y regular las emociones 
propias y de los demás 
restringiendo  las 
negativas y generando las 
positivas (Huamán, 
2020). 

 

Control de 
impulsos 

 
 

17,18,19,20 

 

 
Regulación 
emocional 

 

21,22,23,24 

 

 

VIOLENCIA 
ESCOLAR 
ALVAREZ, 
RODRIGUE 
Z, NUÑEZ, 

La violencia 
escolar 
compone a 
todo acto 
de agresión 
ya  sea 

 
Violencia de 
profesorado 
hacia 
alumnado 

 

Abuso de poder y 
descalificación de 
docentes hacia alumnos 
para impartir disciplina 
(Guirado et al., 2011) 

 
Enemistad, 
burlas, ignorar, 
sanción  e 
improperios 

 

 
5,9,12,15,18 

,23 y 27 

 
Nunca 
(1)= 
Pocas 

 
veces (2) 

 
NIVEL 

PERCENTIL 

ALTO 68- 
155 



 

 

 
DOBARRO 
Y ALVAREZ. 

fisica, 
psicológica 
y/o sexual, 
que tiene la 
finalidad de 
causar 
daño  al 
estudiante 
en un 
centro 
educativo. 
Zapata 
(2020) 

Violencia física 
indirecta por 
parte de los 

alumnos 

Conductas que atentan 
contra las propiedades de 
la víctima (Ticona, 2022) 

Pérdida o robo 
de objetos o 

dinero, ocultar 
pertenencias 

 
2,16 y 26 

Algunas 
veces (3) 
= Muchas 
veces, (4) 
= Siempre 
(5) 

 

ESCALA 
TIPO 

LIKERT 

MEDIO 32- 
67 

BAJO 1- 
31 

Violencia física 
directa por 
parte de los 

alumnos 

Contacto físico directo 
entre abusador y víctima 
a través de peleas golpes 

u otras formas de 
violencia (Ticona, 2022) 

Golpes físicos 
entre pares, 
golpes entre 
estudiantes 

 
 

19,21 y 25 

Violencia 
verbal del 
alumnado 
hacia los 

compañeros 

Uso de palabras para 
cometer ofensa hacia 

compañeros como 
insultos, apodos, entre 

otros (Nieto et al., 2018) 

Apelativos, 
divulgación de 

chismes e 
insultos 

 
 

1,3,7 y 17 

Violencia 
verbal del 
alumnado 
hacia los 
profesores 

Uso de palabras para 
cometer ofensa hacia 

docentes como insultos, 
sarcasmos, apodos, entre 
otros (Nieto et al., 2018) 

 
Ofensas e 
insultos a 
profesores 

 
 

10 y 14 

 
 

Exclusión 
social 

Aislamiento de un 
estudiante a otro por sus 

características físicas, 
económicas o 

socioculturales (Álvarez et 
al., 2012) 

 
Marginación, 

discriminación 
multicausal 

 

 
4,8 y 29 

 
 

Disrupción en 
el aula 

Acciones que irrumpen el 
correcto desarrollo de una 
clase causando alboroto y 

dificultades en sus 
integrantes (Torres, 2020) 

Provocaciones, 
empezar peleas, 

rebeldía, 
impuntualidad, 
incomodar a los 

demás 

 

 
11,22 y 30 

 
 

Violencia a 
través de las 

NTIC 

Disponibilidad de 
facultades únicas al 

abusador, permitiéndole 
el anonimato y mayor 

invasión en la privacidad 
(Álvarez et al.,2012) 

Grabación o 
difusión de 
ofensas, 

mensajes de 
agravio 

publicaciones 
ofensivas 

 

 
6,13,20,24,2 

8 y 31 



 

 

Anexo 3. 
 

Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para medir la inteligencia emocional TMMS-24 

 
 

Apellidos y nombres: 
 
 
 

Fecha :    
 

Edad :    
 

Sexo : Femenino Masculino   
 

Instrucciones: A continuación, encontrarás algunas afirmaciones sobre emociones y 

sentimientos. Lee atentamente cada frase e indica el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señala con una “X” la respuesta que más se aproxime a tus 

preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

 

1 2 3 4 5 

NUNCA RARAMENTE ALGUNAS 
VECES 

CON 

BASTANTE 

FRECUENCIA 

MUY 

FRECUENTEMENT 

E 

 
 

1 Presto mucha atención a los sentimientos 1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento 1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones 

y estado de ánimo. 
1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos 1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos 1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento 1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5 



 

1 

0 

Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

1 

1 

Casi siempre sé cómo me siento 1 2 3 4 5 

1 

2 

Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas 1 2 3 4 5 

1 

3 

A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

1 

4 

Siempre puedo decir cómo me siento 1 2 3 4 5 

1 

5 

A veces puedo decir cuáles son mis emociones 1 2 3 4 5 

1 

6 

Puedo llegar a comprender mis sentimientos 1 2 3 4 5 

1 

7 

Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista 

1 2 3 4 5 

1 

8 

Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables 1 2 3 4 5 

1 

9 

Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida 1 2 3 4 5 

2 

0 

Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal 1 2 3 4 5 

2 

1 

Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, 

trato de calmarme. 

1 2 3 4 5 

2 

2 

Me preocupo por tener un buen estado de ánimo 1 2 3 4 5 

2 

3 

Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

2 

4 

Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo 1 2 3 4 5 



 

Anexo 4. 
 

Cuestionario para medir la violencia escolar CUVE-R 

 
 

Apellidos y nombres: 
 
 
 

Fecha :    
 

Edad :    
 

Sexo : Femenino Masculino   
 

Instrucciones: El cuestionario como los ítems que a continuación se le presentan tiene 

como finalidad medir la inteligencia emocional que tienen los trabajadores. Por ello, le 

solicitó amablemente que por marque con una “X” aquella respuesta de la escala que más 

se acerque a lo que usted asocia con la realidad. 

 

1 2 3 4 5 

 
NUNCA 

POCAS 

VECES 

ALGUNAS 
VECES 

MUCHAS 

VECES 

 
SIEMPRE 

 
 

Nº PREGUNTAS N PV AV MV S 

1 
El alumnado pone motes molestos a sus compañeros o 
compañeras 

     

2 
Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro 
educativo. 

     

3 
Hay estudiantes que extienden rumores negativos 
acerca de compañeros y compañeras. 

     

 
4 

Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por sus buenos resultados 
académicos. 

     

5 
El profesorado tiene manía a algunos alumnos o 
alumnas. 

     

 
6 

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

     



 

7 Los estudiantes hablan mal unos de otros.      

 
8 

Determinados estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por sus bajas notas. 

     

9 El profesorado ridiculiza al alumnado.      

10 
El alumnado falta al respeto a su profesorado en el 
aula. 

     

 
11 

El alumnado dificulta las explicaciones del profesor o 
de la profesora con su comportamiento durante la 
clase. 

     

12 
El profesorado ignora a ciertos alumnos o a ciertas 
alumnas. 

     

 
 
13 

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

     

14 
Los estudiantes insultan a profesores o 

profesoras. 

     

15 El profesorado castiga injustamente.      

 
16 

Algunos estudiantes esconden pertenencias del 
profesorado o material del centro necesario en su 
trabajo, para molestarle deliberadamente 

     

17 
El alumnado insulta a sus compañeros o 
compañeras 

     

18 
El profesorado baja la nota a algún o a alguna 
estudiante como castigo 

     

19 
Determinados estudiantes dan collejas o cachetes a 
sus compañeros o compañeras, bromeando. 

     

20 
Hay estudiantes que graban o hacen fotos a profesores 
con el móvil, para burlarse de ellos 

     

21 
Los estudiantes pegan a compañeros o compañeras 
dentro del recinto escolar 

     

22 
Hay alumnado que ni trabaja ni deja trabajar al resto      

23 El profesorado insulta al alumnado      

 
24 

Algunos estudiantes envían mensajes a compañeros o 
compañeras a través de las redes sociales (Tuenti, 
Facebook,) de ofensa, insulto o amenaza. 

     



25 
Algunos estudiantes protagonizan agresiones físicas en 
las cercanías del recinto escolar 

 

26 
Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros 
compañeros o compañeras, para fastidiar 

27 El profesorado no escucha a su alumnado. 

28 
Los estudiantes publican en Internet fotos o vídeos 
ofensivos de compañeros o compañeras 

29 
Algunos estudiantes son discriminados por sus 
compañeros o compañeras por su nacionalidad. 

30 
El alumnado dificulta las explicaciones del profesorado 
hablando durante la clase. 

31 
Los estudiantes publican en Internet fotos o vídeos 
ofensivos de profesores o profesoras. 
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