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Introducción 

El objetivo general del estudio es el de analizar la relación entre inteligencia emocional y 

bullying en estudiantes de secundaria del Instituto Colombia Mía en Maicao, La Guajira. Se basa 

principalmente en el modelo integrado del proceso emocional y cognitivo de Arsenio y 

Lemerise, que plantea que el bullying surge de la interacción de factores emocionales y 

cognitivos. 

Se considera relevante la escogencia de esta temática debido a que existen múltiples 

datos, tanto a nivel mundial como a nivel nacional que demuestran que por lo menos uno de cada 

tres estudiantes ha sido víctima de acoso escolar, lo que hace que este tema guarde una 

importancia central en la psicología educativa para su comprensión. Así mismo, no existen tantos 

estudios a nivel local que traten de vincular la inteligencia emocional con el acoso escolar, por lo 

que la presente investigación es una contribución a la comprensión de la posible asociación entre 

ambos fenómenos.        

En el marco teórico se definen conceptos como inteligencia emocional, bullying, 

adolescencia y sus cambios. La inteligencia emocional implica percibir, usar y regular emociones 

efectivamente. El bullying es una conducta negativa intencional y dañina que se repite en el 

tiempo, que tiene toda una serie de efectos negativos tanto a nivel individual como a nivel de la 

dinámica escolar.  

La metodología consiste en un estudio cuantitativo, no experimental, descriptivo-

correlacional y de corte transversal. Se aplicaron el Instrumento para la Identificación de 

Matoneo y el TMMS-24 a 63 adolescentes. Se hizo tanto análisis descriptivo mediante análisis 

de frecuencias, como análisis bivariado mediante el cálculo de correlaciones entre las variables. 

Se tomaron en cuenta los aspectos y principios bioéticos ordenados en la Ley 1090 y 
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recomendados por el Colegio Colombiano de Psicólogos, entre ellos el uso de consentimiento 

informado.    

No se encontró correlación negativa entre inteligencia emocional y bullying pues los 

valores p fueron mayores a 0.05, contradiciendo el modelo teórico y estudios previos. Se 

concluye que factores contextuales pueden influir en esa relación. 

En la discusión de resultados se compara con estudios previos donde sí se ha hallado la 

correlación negativa esperada. Se propone que esto se deba al contexto o limitaciones 

metodológicas. Se resalta la importancia de seguir estudiando esta relación y de fortalecer la 

inteligencia emocional en adolescentes. 

En conclusión, aunque no se halló la relación esperada, es un aporte para futuras 

investigaciones y debates. Tiene limitaciones en tamaño de muestra y generalización. Es 

relevante para la Universidad y la psicología educativa, al inspirar más estudios del tema. 

 Se recomienda fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes y explorar más su 

perspectiva sobre el acoso escolar. Además, se propone realizar estudios más amplios con mayor 

variedad de participantes y construir baremos para la medición del bullying.  
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Resumen 

El propósito principal del estudio realizado fue analizar la relación entre inteligencia emocional y 

el bullying en los estudiantes de secundaria de El Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira. 

Se tuvo como principal base teórica el modelo integrado del proceso emocional y la cognición de 

Arsenio y Lemerise (2001, 2004), según el cual el bullying surge a raíz de la interacción de una 

serie de factores emocionales y cognitivos. Sobre el aspecto metodológico, se realizó un estudio 

cuantitativo de diseño no experimental, alcance descriptivo-correlacional y corte transversal: se 

aplicó el Instrumento para la Identificación de Matoneo y el TMMS24 a una muestra de 63 

adolescentes. Contrario a lo predicho por el modelo integrado del proceso emocional y la 

cognición, así como a lo identificado en la mayoría de estudios internacionales y nacionales 

antecedentes, no se encontró ninguna correlación significativa negativa entre las dimensiones de 

inteligencia emocional y las dimensiones de la medición de bullying o acoso escolar, tal como se 

había hipotetizado. Adicionalmente, se encontró que una proporción importante de los 

participantes tienen inadecuados niveles de inteligencia emocional, principalmente en las 

dimensiones de atención emocional y comprensión emocional; de igual forma, se encontró una 

tendencia a evaluar mayor observación de acoso escolar entre pares en el entorno escolar, que a 

percibir victimización o ejecución de intimidación. Se concluye que, a pesar de la falta de 

evidencia de la relación negativa entre inteligencia emocional y bullying, el estudio es un aporte a 

la comprensión de la posible relación de ambos fenómenos, pues puede haber factores del contexto 

que modifiquen su vínculo, a lo que se suma que hay limitaciones metodológicas que impiden 

hacer una generalización de los resultados. 

Palabras clave: inteligencia emocional, bullying, adolescentes, estudio correlacional               
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Abstract 

The main purpose of the conducted study was to analyze the relationship between emotional 

intelligence and bullying in high school students at the Colombia Mía De Maicao Institute in La 

Guajira. The primary theoretical framework was based on Arsenio and Lemerise's integrated 

model of emotional and cognitive processes (2001, 2004), which posits that bullying arises from 

the interaction of various emotional and cognitive factors. Methodologically, a non-experimental 

quantitative study with a descriptive-correlational cross-sectional design was employed. The 

Bullying Identification Instrument and the TMMS24 were administered to a sample of 63 

adolescents. Contrary to the predictions of the integrated model of emotional and cognitive 

processes and the findings of most international and national studies, no significant negative 

correlation was found between the dimensions of emotional intelligence and the dimensions of the 

bullying or school harassment measurement, as hypothesized. Additionally, a significant 

proportion of the participants were found to have inadequate levels of emotional intelligence, 

particularly in the dimensions of emotional attention and emotional understanding. Similarly, there 

was a tendency to perceive higher levels of peer bullying in the school environment than to 

perceive victimization or the perpetration of intimidation. It is concluded that, despite the lack of 

evidence for a negative relationship between emotional intelligence and bullying, the study 

contributes to understanding the potential relationship between these phenomena. This is because 

contextual factors may modify their link, and there are methodological limitations that prevent 

generalization of the results. 

Keywords: emotional intelligence, bullying, adolescents, correlational study   
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Planeamiento del Problema 

Descripción del problema 

En la actualidad, el acoso es considerado como una de las principales dificultades que 

enfrentan los jóvenes en su convivencia, y se manifiesta con mayor frecuencia en el entorno 

educativo. Según lo descrito por Olweus y citado por Montoya (2014), el bullying es un 

comportamiento ofensivo, intencionalmente dañino por parte de un individuo hacia otro, 

generalmente dirigido a alguien que se percibe como vulnerable, convirtiéndolo en una víctima 

recurrente. 

El bullying es un fenómeno bastante extendido en el mundo. De acuerdo con la, uno de 

cada tres estudiantes de educación básica han sido víctimas de acoso escolar (UNESCO, 2023). 

Esto hace del acoso escolar una de las preocupaciones que tiene la psicología educativa, en 

términos de conocer sus posibles causas y comprender cómo sucede este fenómeno en diferentes 

contextos escolares (Sharp & Smith, 2002).  

En Colombia, el bullying también tiene una frecuencia bastante preocupante. De hecho, 

de acuerdo con la ONG Bullying Sin Fronteras (2021), el país ocupa el noveno lugar entre los 

países con mayor tasa de niños, niñas y adolescentes afectados por esa problemática. Al parecer, 

en ese mismo estudio, se muestra que aproximadamente 7 de cada 10 estudiantes colombianos 

fueron víctimas de acoso escolar al menos una vez en la vida. Para el caso del departamento de 

La Guajira no hay datos consolidados sobre el acoso escolar: aún así, 21% de los estudiantes de 

noveno grado consideran haber sido víctimas de intimidación y de agresión verbal, y 57% ha 

observado bullying entre sus compañeros, según la subprueba de competencias ciudadanas de las 

pruebas SABER (ICFES, 2017). 
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La alta frecuencia de esta forma de violencia escolar en el país se entiende por el 

contexto de violencia que ha afectado a Colombia. Colombia cuenta con una historia y una 

cultura marcadas por la violencia, una herencia que se ha arraigado a lo largo de varias décadas 

de conflicto armado, desplazamiento y pobreza, según lo documentado por el Centro Nacional de 

Memoria Histórica (2015). Sin embargo, los impactos de esta violencia no se disipan únicamente 

con la implementación de los procesos de paz, ni se limitan exclusivamente a la esfera de la 

violencia social. Además, los efectos no recaen exclusivamente en los adultos, sino que afectan a 

diversos segmentos de la población. De acuerdo con Almonacid-González (2017), datos 

provenientes de distintas instituciones estatales indican que una proporción significativa de 

ciudadanos en nuestro país se ve directa o indirectamente expuesta a un entorno de violencia, 

contribuyendo a la formación de un paradigma cultural que normaliza la presencia de la 

violencia; Dadas las circunstancias sociales presentes, es razonable anticipar la presencia de 

desafíos relacionados con la violencia y la agresión en los entornos escolares, incluyendo 

manifestaciones específicas como el acoso escolar.           

El acoso escolar es un fenómeno multifactorial, lo que quiere decir que existen 

diversidad de condiciones y características del individuo y del entorno que implican mayor 

riesgo (Espelage et al., 2013). Entre las múltiples causas reconocidas se encuentra lo relacionado 

a las emociones y los problemas en su control y regulación. De hecho, el Modelo integrado del 

proceso emocional y la cognición de Arsenio & Lemerise (2001, 2004) considera que una de las 

explicaciones de por qué sucede la agresión y el acoso se relaciona con problemas en la 

capacidad de comprender las intenciones de los demás y en regular las emociones que se deriva 

de estos errores de interpretación en el procesamiento de información social.  
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No obstante, a pesar de que existe múltiple evidencia sobre la relación entre la 

regulación emocional y el bullying, como se podrá observar en los antecedentes, no hay tanta 

evidencia de la relación entre estos dos fenómenos, lo que apoyaría ideas como las expresadas en 

el modelo integrado de procesamiento emocional y cognición. Así mismo, si bien hay un registro 

de casos de acoso escolar del Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira, no se conocen 

cifras reales sobre la posible magnitud del problema en la institución y tampoco se conoce si 

existe la necesidad de mayor énfasis en las competencias socioemocionales dada su posible 

relación con el riesgo ante el bullying.         

Antecedentes  

En relación al tema, Arciniega y Verja (2019) presentan datos del Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) que muestran que aproximadamente la mitad de los 

jóvenes en todo el mundo, lo que equivale a unos 150 millones de jóvenes, experimentan 

situaciones violentas en la escuela y otros lugares, como la calle, parques, entre otros. En su 

investigación sobre la incidencia del Bullying o acoso escolar en la inteligencia emocional en los 

Estudiantes de la Escuela Fiscal Nº2, que tuvo como objetivo estudiar las consecuencias del 

Bullying o Acoso Escolar en la Inteligencia Emocional en los Estudiantes de quinto y sexto año, 

desde un enfoque cuantitativo y descriptivo, se concluyó que los estudiantes de entre 12 y 16 

años informaron haber experimentado violencia por parte de sus compañeros tanto dentro como 

en las inmediaciones de la escuela. 

Adquiriendo como experiencia los autores con la investigación, que se presenta en un 

80% con consecuencias con mayor frecuencia como las verbales, las cuales se presentan con 

insultos, apodos ofensivos, burlarse, humillaciones y amenazas; junto al acoso físico, 

manifestado por medio de golpes, empujones, zancadillas, patadas, etc.; o los sociales, 
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exteriorizados con rechazo, rumores, calumnias, ignorar la presencia y no contando con ellos en 

las actividades o encerrándolo en lugares como dentro del aula o el baño de la escuela, 

repitiéndose constantemente, acosando a las víctimas y estableciéndose un desequilibrio de poder 

entre el agresor y el acosado (p. 20). 

Considerando el contexto de América, Aguirre y Capcha (2020) llevaron a cabo un 

estudio con el propósito de verificar si existe una relación entre el bullying y la inteligencia 

emocional en adolescentes de nivel educativo secundario. Se empleó un enfoque cuantitativo y 

un diseño no experimental de alcance correlacional. Los autores encontraron una correlación de 

Spearman de -.447, que fue estadísticamente significativa con un valor p<0.05. Asimismo, se 

encontró que la inteligencia emocional tenía una correlación significativa de entre -.310 y -.409 

con las diferentes dimensiones del acoso, incluyendo el acoso físico, verbal, psicológico, por 

exclusión y ciberbullying. 

Además, según el autor, son muy pocos los jóvenes que denuncian situaciones de acoso, 

debido a varios motivos, pero principalmente por el temor a sufrir represalias. En conclusión, los 

jóvenes que son objeto de diferentes formas de acoso, como el acoso físico, verbal, psicológico, 

la exclusión social y el ciberacoso, experimentarán una disminución en su capacidad para 

interactuar con los demás, adaptarse a nuevas situaciones, gestionar su propio estrés y mantener 

su estado de ánimo, como se observa en la disminución de su habilidad interpersonal, 

intrapersonal y su bienestar emocional (autor, fecha). 

Se resalta pues, que el fenómeno del acoso escolar o bullying es un problema donde 

intervienen variados actores, siendo los dos actores importantes como es el de agresor y el del 

agredido o victima; los niños, niñas o adolescentes que tienen dichos roles engloban explícitas 

características de personalidad y particularmente en la forma de vinculación con los demás, que 
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explicarían su posicionamiento en estos lugares, no obstante, los otros participantes del proceso 

son los observadores, que poco o nunca interceden. 

Es razonable que las consecuencias del acoso escolar recaigan en los tres actores 

involucrados en él, lo que puede conducir a trastornos psicopatológicos y desorganizaciones 

psicosociales importantes (Ruiz et al. citado por Nieves-Gutiérrez, 2022, p.4). En este sentido, 

Nieves-Gutiérrez describe en su experiencia que esta situación tiene un impacto negativo en el 

bienestar físico, la calidad de vida y el desarrollo personal de las personas afectadas. Cualquiera 

de los actores implicados en un episodio de acoso escolar experimenta una disminución en su 

capacidad de inteligencia emocional, lo que puede afectar de manera significativa sus 

habilidades emocionales. 

Nieves-Gutiérrez (2022) realizó una investigación con el objetivo de examinar cómo 

estar involucrado en situaciones de bullying afecta la inteligencia emocional, considerando los 

tres roles involucrados en el comportamiento escolar. El enfoque del estudio fue cuantitativo y se 

utilizó un diseño correlacional y ex post facto retrospectivo y comparativo. En sus conclusiones, 

el autor indica que aquellos que participan en situaciones de acoso escolar, ya sea como 

agresores o víctimas, tienen niveles más bajos de inteligencia emocional, lo que puede generar 

desorganización psicosocial o trastornos psicopatológicos. Además, los observadores pueden 

tener niveles más altos o más bajos de inteligencia emocional según cómo enfrenten la situación. 

Por consiguiente, se formulan en muchos trabajos sobre el tema, que es trascendental 

encaminar pautas imperiosas para la mejora de aspectos intrapersonales e interpersonales de los 

sujetos dentro de las instituciones educativas, representando el acoso un real reto en el contexto 

escolar la cual implica la necesidad de competencias emocionales de sí mismos para confrontar 
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la realidad que se presenta en busca de una mejor calidad de vida y bienestar integral del joven 

(Carvajal, 2020, p. 15). 

Según Carvajal (2020), en países de Latinoamérica y del Caribe, su estudio tiene como 

objetivo principal determinar la relación existente entre la Inteligencia Emocional y el Bullying. 

El enfoque metodológico utilizado es cuantitativo y el diseño es descriptivo, no experimental y 

de corte transversal. Los resultados muestran que el 65% de los estudiantes ha sido víctima de 

hostigamientos por parte de sus compañeros en algún momento, ya sea en forma de maltrato 

físico, emocional o verbal. Se concluye que hay una correlación baja entre los escolares que 

presentan niveles más altos de Inteligencia Emocional y menores niveles de acoso escolar o 

bullying. 

Según Figueroa (2017), las víctimas de acoso escolar tienen características emocionales 

deficientes, como falta de autocontrol, empatía y carácter, debido a un desarrollo emocional 

inadecuado que puede llevar a consecuencias graves como el suicidio, el aislamiento y la 

desconfianza, entre otros. Por otro lado, diversas investigaciones sugieren que aquellos con 

niveles altos de inteligencia emocional tienden a tener una mejor salud física y psicológica, lo 

que les permite desenvolverse de manera efectiva en situaciones emocionales, adaptarse a 

diferentes circunstancias y tener un mejor ajuste psicológico, lo que les permite utilizar 

habilidades como la empatía, la autoestima y el control emocional en entornos sociales.  

En concordancia con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, el país tiene 

una de las tasas más altas de casos de bullying en Latinoamérica, donde aproximadamente el 

20% de los jóvenes en todo el país experimentan algún tipo de hostigamiento o violencia por 

parte de sus compañeros. Según otro estudio en el país, la prevalencia de ciberbullying es mayor 

que la del bullying tradicional, con un 23.8% de individuos vulnerados, un 7.6% de victimarios y 
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un 67.6% de espectadores de diversas formas de ciberbullying, siendo los insultos electrónicos la 

forma más común, seguida de amenazas y, en algunos casos, exposición de fotos o videos 

(Martínez-Vilchis et al, 2018). 

Y, es que la falta de la inteligencia emocional en los menores repercute directamente 

sobre la conducta de estos, por lo cual, hay que trabajar las emociones por medio de 

herramientas, y sobre todo, instruirlos con el propio ejemplo de los padres desde las emociones 

básicas y cómo influyen a la hora de comportarse de una u otra forma como también de 

confrontar situaciones que pongan en peligro la integridad de la persona, También, no solo 

fortalecer a los menores con herramientas de inteligencia emocional, también indirectamente 

fortalecerlos en otros aspectos psicocognitivos que ayuden a mejorar la personalidad y la 

confrontación de experiencias como el acoso escolar. 

Estévez et al, (2018) plantean, a partir de su trabajo de investigación y análisis, que 

promover la inteligencia emocional no solo es una necesidad, sino también una herramienta 

fundamental para que los niños, niñas y adolescentes aprendan a reconocer y gestionar sus 

propias emociones, como así como identificar los derechos de los demás y aceptar las 

diferencias. Esto se resume en los cuatro dominios genéricos de la inteligencia emocional: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones.  

En Colombia, se han realizado estudios con más de 50 mil estudiantes y se ha 

encontrado que el acoso escolar o bullying es un problema importante en las escuelas. En su 

trabajo "Inteligencia emocional como estrategia de afrontamiento frente al Bullying", Montoya 

(2014) revela que el 29.1% de los jóvenes de quinto de primaria y el 14.7% de los escolares de 

noveno de bachillerato han informado haber sido víctimas de acoso escolar en los últimos dos 

meses. El objetivo del estudio fue evaluar la inteligencia emocional en algunos estudiantes de 
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secundaria involucrados en acoso escolar en un centro educativo en el Municipio de Bello - 

Antioquia. El autor antes mencionado encontró que en ambos grupos estudiados, había poca 

habilidad en el ámbito de la inteligencia emocional. 

Cabe resaltar, la ley 1620 del 2013 emitida por el Ministerio de Educación de Colombia 

correspondiente a la Convivencia escolar, expresa en el artículo 2° que: 

…el acoso escolar o Bullying es una conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte 

de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, 

que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. 

Sin embargo, se debe tener presente que, si bien es una realidad originada en la escuela 

o una institución educativa esta también, tiene lugar en diferentes ámbitos, ya sea en la calle, en 

el parque, en actividades extracurriculares, en reuniones dentro de una vivienda, oficina, fiestas, 

etc., y sin dejar atrás el entorno digital o electrónico, en este ámbito se denomina ciberbullying 

como también ciberacoso, ya que el individuo es maltratado por medio de aplicaciones y 

plataformas de interacción, entre otros espacios digitales. 

En tal aspecto, la Psicología tiene un rol trascendental en el abordaje del tema, en la 

actualidad desde la psicología se dispone de buenas herramientas sistemáticas y de meta-análisis 

las cuales ponen a disposición un panorama general de los principales predictores del matoneo 

acoso o  bullying y, junto a ello las principales vías para su prevención como fortalecer la 

inteligencia emocional, o, las destrezas sociales, comunicativas, de  manejo de conflictos, la 
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autoconfianza, entre otros. En pocas palabras, la Psicología tiene un importante papel en la 

delineación y desarrollo de todas esas pautas de intervención. 

Según Estévez et al, (2018), en la sociedad en general, los índices de acoso escolar son 

más altos en la educación primaria que en la secundaria. Además, los varones son los agresores 

más comunes y ha habido un aumento en los casos de acoso escolar en los últimos años. Este 

aumento ha llevado a consecuencias emocionales graves para las víctimas, incluso el suicidio. En 

resumen, los autores señalan que el acoso escolar es un problema preocupante que tiene un 

impacto negativo en la salud emocional de los niños y adolescentes, especialmente cuando se 

produce en la educación primaria. 

Siguiendo el trabajo previo, se llevó a cabo una investigación cuantitativa con un 

enfoque descriptivo y correlacional. Los resultados revelaron que la falta de actitudes, como la 

inteligencia emocional, puede tener un impacto negativo en los estudiantes y en todos los roles 

que desempeñan. Esto afecta los patrones de relaciones que los estudiantes establecen en estos 

entornos, y puede llevar a que se conviertan en agresores o víctimas. En resumen, la falta de 

habilidades emocionales puede tener un efecto perjudicial en la vida social y emocional de los 

estudiantes, según se desprende del estudio realizado mediante metodología cuantitativa y 

enfoque descriptivo y correlacional.  

Murillo (2021) profundiza en el abordaje de investigación utilizando una metodología 

cuantitativa-descriptiva. El autor señala que, para comprender el fenómeno del acoso escolar, es 

necesario identificar las diversas y complejas causas que lo provocan, lo que permitiría prevenir 

y atender estos casos de manera efectiva. Aunque en general, las causas principales del acoso 

escolar suelen surgir del entorno del estudiante, lo que dificulta su prevención y tratamiento. En 

resumen, para abordar el problema del acoso escolar, es necesario entender su complejidad y 
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abordar sus causas, a pesar de que estas pueden ser difíciles de prevenir debido a su origen en el 

entorno del estudiante. 

Se ha observado una preocupación en el rol de las escuelas de Maicao - La Guajira en 

relación a la violencia, y esta situación se hace presente también en las aulas de la institución 

escolar que se aborda en este caso, El Instituto Colombia Mía, como en otros escenarios 

escolares, se presentan situaciones de acoso escolar o bullying. Sin embargo, las escuelas 

también pueden ser espacios donde se desarrollen modelos de convivencia basados en el respeto 

mutuo, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos y otros aspectos importantes. En 

resumen, aunque existen preocupaciones en torno a la violencia en las escuelas de la región, 

también hay oportunidades para desarrollar y fomentar modelos de convivencia positivos.  

Hasta este punto, se sugiere que deben existir conceptos que contribuyan a disminuir o, 

en el mejor de los casos, eliminar el fenómeno del acoso escolar o bullying no solo en el ámbito 

escolar, sino en cualquier entorno en el que los niños y adolescentes interactúan entre sí. Y es 

que, por lo expuesto anteriormente, es considerado necesariamente buscar estrategias de 

prevención y/o de eliminación de esta situación que provoca que muchos  estudiantes  de  todas 

las naciones sufran   ataques,  agravios, humillaciones, violencia física, sexual, psicológica,  

entre otros, situaciones que lleva  a los jóvenes  a obtener problemas psicopatológicos como la 

depresión. 

Según Padilla y Valdés (2019), una de las claves para lograr relaciones armoniosas entre 

las personas es el dominio de la inteligencia emocional. Por lo tanto, la implementación de 

propuestas basadas en la inteligencia emocional podría ayudar a reconstruir la convivencia social 

y fomentar relaciones más pacíficas. Además, estos jóvenes podrían canalizar sus emociones de 
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manera positiva y aceptar al otro como igual, respetando las diferencias y creando espacios para 

el diálogo cultural e intercultural. 

Cabe resaltar, que para los seres humanos, aceptar las diferencias del otro va más allá 

del simple reconocimiento pues, en ocasiones, no se alcanza distinguir dónde termina la 

individualidad propia y dónde inician la de otros. Por tal razón, es dificultoso percibir que, aun 

siendo diferentes todos los seres humanos, se puede convivir armoniosamente manteniendo la 

esencia propia y, que para alcanzarlo es necesario que la coexistencia se cambie en un proceso de 

enriquecimiento mutuo, de aprendizaje, de aceptación y respeto por todas las diferencias. 

Expuesto lo anterior, lo observado en la Institución Educativa mediante un estudio de 

campo, mencionando las principales causas de riesgo asociadas al acoso escolar o bullyin en los 

estudiantes dentro del contexto escolar y fuera de él, entre situaciones como: el maltrato verbal 

como burlas, groserías, apodos; maltrato físico como empujones, zancadillas; maltrato 

psicológico como el irrespeto, desprecio, trato indignante, entre otros generando un sin números 

de consecuencias como afectar la dignidad humana.  

Además de la importancia del papel del docente en el fenómeno del acoso escolar, ya 

sea como observador, víctima, mediador o solucionador, es fundamental fortalecer los 

mecanismos para identificar y prevenir estas conductas y así disminuir sus índices y las 

consecuencias negativas que acarrea para el desarrollo integral de los implicados, como se ha 

visto en la revisión. La realidad muestra que los docentes a menudo no atienden las necesidades 

básicas de los estudiantes, ya que su preocupación por cumplir con el currículo puede hacer que 

no presten suficiente atención a aspectos no cognitivos, personales o sociales de los alumnos, lo 

que provoca que no se dedique el tiempo suficiente a situaciones tan graves como el acoso 

escolar. 
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Se examina cómo el fenómeno del acoso escolar se presenta y cómo los padres y el 

hogar tienen una influencia directa en él. Es esencial comprender este ámbito ya que los padres 

son modelos de comportamiento violento o no violento que los jóvenes adquieren en su ambiente 

familiar. Dentro del hogar, los jóvenes son víctimas directas o indirectas de las acciones y 

comportamientos de sus padres, cuidadores u otros miembros. De acuerdo con Bandura (1973), 

lo que los jóvenes observan y experimentan en el hogar, lo aplican en otros contextos, como en 

el colegio o la escuela. 

Entonces, en general, se indaga el papel perceptor de los docentes y padres de familia 

sobre las formas de relación e interacción en base a la inteligencia emocional de los menores en 

el ámbito de convivencia del hogar, comunidad, sociedad y en particular en el ámbito escolar, 

resaltando en palabras de Castro (2014), que la comunidad educativa en general está afectada 

directa e indirectamente, es decir, los jóvenes educandos, que son los principales afectados,  ya 

que, son ellos los que cumplen el papel tanto de víctimas como de victimarios asumiendo 

algunas consecuencias ya descritas con anterioridad; los educadores, puesto que su quehacer 

pedagógico se ve interrumpido en favor de tratar de solucionar o detener el acoso o violencia y, 

en muchos casos igualmente son víctimas; y, los padres de familia que son los representantes 

legales y “modelos” de comportamientos (p. 21). 

Es evidente que el fenómeno del bullying está presente en todas las instituciones 

educativas, incluyendo El Instituto Colombia Mía en Maicao, La Guajira. Por lo tanto, se 

realizará una investigación exhaustiva sobre el tema y su relación con la inteligencia emocional, 

enfocándose especialmente en los acosadores, las víctimas y los espectadores de esta 

problemática. Se prestará especial atención a estos grupos, con el objetivo de analizar en detalle 

este fenómeno específico en la elaboración del trabajo analítico. 
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Por lo cual, teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, surge el siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la inteligencia emocional y el bullying en los estudiantes del 

El Instituto Colombia Mía De Maicao, La Guajira? 

Objetivos  

Objetivo General 

Analizar la relación entre inteligencia emocional y el bullying en los estudiantes de 

secundaria de El Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira 

 

Objetivos Específicos  

1. Identificar las diferentes conductas de agresión que ejercen en el rol de intimidador los 

estudiantes de secundaria de El Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira 

2. Describir las diferentes conductas de agresión que reciben en el rol de víctima los estudiantes 

de secundaria de El Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira    

3. Determinar el grado de inteligencia emocional en los estudiantes de secundaria que padecen 

bullying en El Instituto Colombia Mía en Maicao, La Guajira. 
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Justificación  

 

En los últimos años, ha habido un aumento significativo de situaciones problemáticas que 

afectan la convivencia pacífica en las escuelas del país, lo que ha llevado a la presencia de factores 

que contribuyen a la violencia escolar o bullying. Además, se han observado consecuencias 

negativas importantes asociadas con los diferentes tipos de violencia, como la física, verbal, 

psicológica y sexual, incluyendo trastornos emocionales, psicológicos y físicos, discapacidades, 

rechazo social, miedo a la escuela, bajo rendimiento académico, suicidio y muerte. Estos 

problemas han generado preocupación en distintos sectores, incluyendo políticos, de salud y 

educativos, tanto a nivel nacional como internacional. 

Como se apunta, el bullying o la violencia escolar casa día aumenta y se fortalece en los 

diferentes contextos en que interactúa el estudiante, y si bien, se han hecho un sinnúmero de 

estudios y estrategias para prevenir o minimizar este fenómeno, se hace forzoso profundizar en el 

tema, situándose la investigación en nuestro contexto así como en la realidad presente, analizando 

e interviniendo el problema; y, así de algún modo, fortalecer las habilidades sociales y 

emocionales, permitiendo encaminar las competencias intra e interpersonales, como también a las 

cognitivas y prosociales. 

En este contexto, la presente investigación cobra relevancia debido a que se enfoca en 

establecer la relación entre la inteligencia emocional y el bullying en los estudiantes de sexto grado 

de El Instituto Colombia Mía. El objetivo es desarrollar estrategias que permitan a los menores y 

adolescentes gestionar sus emociones de manera efectiva y enfrentar situaciones de maltrato 

psicológico, físico o abuso no solo en el entorno escolar, sino también en su vida personal. Además, 

se espera contribuir al desarrollo social y personal de los jóvenes. 
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La presente investigación es importante porque, según lo resaltado por Goleman citado 

por Vargas et al. (2021), las personas que no tienen control de sus emociones durante su desarrollo 

y madurez pueden experimentar problemas como depresión, intimidación, trastornos alimentarios, 

adicciones a las drogas y violencia generalizada, lo que puede llevar a la generación infantil y 

juvenil a problemas como el aislamiento, la depresión, la ira, la indisciplina, la desatención, la 

sumisión y la ansiedad. Estos problemas emocionales pueden tener un gran impacto negativo en 

diferentes contextos de la vida, incluyendo el académico. Por lo tanto, esta investigación busca 

establecer la relación entre la inteligencia emocional y el acoso escolar o bullying para ayudar a 

los estudiantes a desarrollar habilidades de autogestión emocional y afrontar situaciones de 

maltrato psicológico y físico.  

Es importante señalar que hay pocas investigaciones a nivel local y regional que aborden 

la relación entre la inteligencia emocional y el bullying. Por lo tanto, se justifica la necesidad de 

realizar esta investigación y concebir estrategias para fortalecer la inteligencia emocional durante 

la niñez y adolescencia. Además, en el estudio bibliográfico se han encontrado investigaciones que 

han aportado claridad sobre el tema y herramientas de intervención para mejorar las habilidades 

socioemocionales en la población estudiada, lo que se alinea con las competencias propuestas por 

el MEN. 

En relación al área de educación, para el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2021) 

la dimensión socio-emocional es muy importante trabajarla en los menores, por lo que este 

estamento presenta una serie de lineamientos, estrategias y/o programas donde invita y enseña a 

los menores y adolescentes a conocerse a sí mismo, a pensar cómo relacionarse con los demás y, 

a actuar para transformar la sociedad en general, de igual forma, las políticas educativas 

actualmente se acentúan en la formación para la convivencia, donde el proceso de enseñanza-
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aprendizaje consienta desarrollar la capacidad de enfrentar los conflictos asertivamente. Además, 

herramientas para que los educadores y otros profesionales, personas, dinamizadores, etc., 

interesados puedan promover estas competencias dentro y fuera del aula. 

La investigación también tiene un impacto significativo desde una perspectiva social, ya 

que la inteligencia emocional es una característica innata del individuo que, al ser desarrollada, no 

solo beneficia el ámbito educativo, sino que también se extiende a otros aspectos de la vida 

cotidiana, como lo son el familiar, social y laboral. Esto permite a los jóvenes enfrentar una 

sociedad globalizada y tecnológica fortalecidos en su forma de pensar, actuar y sentir, convirtiendo 

la inteligencia emocional en un componente protector frente a factores violentos y promoviendo 

una convivencia pacífica, formas de relación saludables y una socialización asertiva, empática y 

tolerante. Todo esto resulta pertinente desde una perspectiva social. 

Del mismo modo, desde una perspectiva académica, esta investigación contribuye con 

nuevos conocimientos apoyados en la teoría a través del análisis documental llevado a cabo, al 

contrastar las teorías propuestas por los expertos en inteligencia emocional, como una habilidad 

para manejar la información emocional en aspectos como la percepción, la asimilación, la 

comprensión y el manejo de las emociones, así como para contrarrestar situaciones como el 

bullying. Esto aporta a otras iniciativas de investigación para duplicar los resultados en futuras 

investigaciones, lo que generará un conjunto de conocimientos sistemáticos y más profundos para 

enriquecer las líneas de investigación relacionadas con estas variables. 

Desde la perspectiva del rol del psicólogo, este trabajo se basa en las afirmaciones de 

Lizziretti (2016), una psicóloga del Concejo General de Psicología de España, quien ha observado 

un gran interés en la sociedad y en los investigadores y profesionales de todo el mundo en el tema 

de la Inteligencia Emocional durante más de dos décadas. Esto ha llevado a la confirmación 
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científica de las aportaciones realizadas y se considera una habilidad fundamental para el 

desarrollo de las competencias en los niños y jóvenes, lo que aumenta su bienestar y ajuste 

psicológico. Además, estos aportes tienen un impacto significativo en una amplia gama de áreas, 

incluyendo las relaciones interpersonales e intrapersonales, procesos psico-cognitivos, el 

rendimiento académico, deportivo, social y laboral, y la salud mental y física. 

Este trabajo de investigación está categorizado en los temas, la Inteligencia Emocional y 

el bullying, en base a la línea de investigación: “Construcción de habilidades psicosociales para la 

vida”. Dada la relevancia de llevar a cabo una investigación que permita generar propuestas 

psicopedagógicas las cuales ayuden a fortalecer ciertas habilidades sociales y emocionales desde 

el aula de clases, que influyan positivamente en optimizar los procesos cognitivos y meta 

cognitivos, de igual modo buscar garantizar relaciones positivas, que favorezcan la autoestima, 

reduzcan el estrés emocional y ciertas conductas problemáticas dentro y fuera del aula, formando 

individuos emocionalmente competentes e inteligentes, contribuyen al éxito, la felicidad y la 

comprensión de las emociones de los demás.  

Ubicación en línea de investigación 

 La presente investigación se ubica en la línea de investigación denominada Escuela, un 

sistema complejo. Esta línea pertenece a un grupo de investigación llamado Escuela: sistema 

complejo de la Facultad de Psicología de la Universidad Antonio Nariño, el cual se encuentra 

categorizado como B en el sistema de Minciencias. Esta clasificación se justifica debido a que el 

acoso escolar o bullyung es un fenómeno que afecta la convivencia en los entornos escolares y es 

una temática relevante para comprensión desde la psicología educativa; así mismo, la 

inteligencia emocional puede ser considerada como parte de las competencias ciudadanas de los 

estudiantes en el contexto escolar.   
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Marco Teórico  

A continuación, se desarrolla el contenido teórico del tema objeto de estudio, en razón de 

fuentes científicas con el fin de sustentar los conceptos y definiciones que conlleven a un aporte a 

la presente investigación. 

Inteligencia Emocional 

Definición 

De acuerdo con lo planteado por Hayes et al. (2019), la inteligencia emocional se refiere 

a la capacidad de las personas para reconocer y entender sus propias emociones y las de los 

demás, y utilizar esa información para tomar decisiones efectivas en situaciones emocionales y 

sociales complejas. 

Así mismo, Extremera & Fernández-Berrocal, 2013) definen la inteligencia emocional 

como la capacidad de procesar, utilizar y regular las emociones propias y ajenas de manera 

efectiva, y utilizar esa información para guiar el pensamiento y comportamiento en situaciones 

complejas. 

Por su parte, Srinivasan (2019) la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de las 

personas para comprender, manejar y regular sus emociones y las de los demás de manera 

efectiva, con el fin de lograr objetivos y construir relaciones saludables. Más recientemente, 

Barrett (2020) ha definido la inteligencia emocional como la capacidad de las personas para 

reconocer y comprender sus propias emociones y las de los demás, y utilizar esa información 

para adaptarse y prosperar en situaciones sociales y emocionales complejas. 
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Dimensiones según los principales modelos teóricos 

Modelo de habilidades emocionales de Salovey y Mayer 

 El modelo de Salovey y Mayer es el primer modelo de inteligencia emocional creado y 

uno de los influyentes en investigación y teorización. Sus elementos se muestran en la Figura 1.  

Según este modelo, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de percibir, utilizar, 

comprender y regular las emociones propias y de los demás de manera efectiva (Mayer & 

Salovey, 1997). Tiene 4 habilidades básicas que, según Mayer et al., (2016), Guil-Bozal et al. 

(2011), y Mayer et al. (2008), son: 

1. Percepción emocional: se refiere a la capacidad de reconocer y diferenciar las emociones 

propias y de los demás, así como de identificar las emociones en diferentes situaciones y 

contextos. 

2. Facilitación emocional: se refiere a la capacidad de utilizar las emociones de manera 

efectiva para facilitar el pensamiento y la resolución de problemas. Esto implica la 

capacidad de utilizar las emociones para motivarse a sí mismo, para mantener una actitud 

positiva ante las situaciones, para ser creativo y para trabajar bien en equipo.  

3. Comprensión emocional: se refiere a la capacidad de comprender el significado y las 

implicaciones de las emociones, tanto propias como ajenas. Esto implica la capacidad de 

entender la complejidad de las emociones y de interpretar las expresiones emocionales de 

los demás. 

4. Regulación emocional: se refiere a la capacidad de regular las emociones propias y de los 

demás de manera efectiva. Esto implica la capacidad de manejar las emociones de 

manera apropiada, de regular las emociones negativas, de adaptarse a las situaciones 

cambiantes y de ayudar a los demás a regular sus emociones. 
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Figura 1 

Modelo de inteligencia emocional de Salovey Mayer según Guil-Bozal et al. (2011)  

 

Nota. Tomado de Guil-Bozal et al. (2011, p. 133) 

   

Modelo mixto de Goleman 

 De acuerdo con García-Fernández & Giménez-Mas (2010), este es uno de los modelos 

más populares y ampliamente conocidos. Este modelo incluye tanto habilidades emocionales 

personales como habilidades emocionales sociales. Según Goleman (1999), la inteligencia 

emocional se es una capacidad donde la persona es consciente de sus propios sentimientos, así 

como de los sentimientos de los demás, logra motivarse y manejar bien las emociones en sí 

mismo y en sus relaciones interpersonales, de manera que es tan importante la capacidad 

emocional propia como la habilidad social; estas habilidades se pueden mejorar siempre en 

cualquier momento de la vida. En la Tabla 1 se muestran las dimensiones de la inteligencia 

emocional propuestas por Goleman (2015).  
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Tabla 1 

Dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman (2015)       

Dimensión Descripción 

Habilidades emocionales 

personales 

Incluye: 

• La autoconciencia se refiere a la capacidad de reconocer 

y entender las emociones propias.  

• El control emocional se refiere a la capacidad de manejar 

y regular las emociones propias.  

• La automotivación se refiere a la capacidad de motivarse 

a sí mismo para lograr objetivos a largo plazo.  

• La empatía se refiere a la capacidad de entender las 

emociones y necesidades de los demás. 

Habilidades emocionales 

sociales 

Incluye:  

• La habilidad social se refiere a la capacidad de 

comunicarse efectivamente y resolver conflictos de 

manera adecuada.  

• La conciencia social se refiere a la capacidad de entender 

las normas sociales y culturales.  

• La capacidad de gestión social se refiere a la capacidad de 

inspirar y guiar a otros. 
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Modelo de habilidades interrelacionadas de BarOn 

 El modelo de BarOn de inteligencia emocional es un modelo multifactorial que consta de 

cinco dimensiones principales, y que define la inteligencia emocional como un conjunto de 

competencias y comportamientos emocionales que influyen en la percepción de uno mismo y los 

demás, así como la manera en que se expresan las emociones, se mantienen las relaciones 

interpersonales, se afrontan las demandas y presiones diarias, así como el estrés (Bueno, 2019).  

 De acuerdo con Bar-On (2001, 2006), la inteligencia emocional tiene los siguientes 

factores: 

• La comprensión emocional se refiere a la capacidad de reconocer y comprender las 

emociones propias y ajenas.  

• La expresión emocional se refiere a la capacidad de expresar emociones de forma 

efectiva y apropiada.  

• La regulación emocional se refiere a la capacidad de manejar y regular las emociones 

propias.  

• La utilización emocional se refiere a la capacidad de utilizar las emociones de manera 

efectiva para resolver problemas y tomar decisiones.  

• El manejo del estrés se refiere a la capacidad de manejar el estrés de manera efectiva. 

Bullying 

Definición 

 Uno de los primeros autores en caracterizar al bullying fue Olweus (como se citó en 

Montoya, 2014), quien lo consideraba una forma de agravio intencionado y perjudicial de un 



31 

 

individuo hacia otro, mostrándose ese segundo con debilidad, por lo que se vuelve una víctima 

recurrente.  

 El Centro Nacional de Prevención de la Violencia (National Center for Injury Prevention 

and Control, 2018), define el acoso escolar como una manifestación de violencia entre iguales en 

la que un niño o adolescente es objeto de hostigamiento por parte de sus pares que lo molestan o 

intimidan de manera constante. Esta definición resalta la naturaleza violenta del bullying y la 

constancia de la conducta.  

La Unión Europea (European Commission, 2019) define el acoso escolar como el 

conjunto de las formas de comportamiento intencionalmente dañino, incluyendo el ciberacoso, 

que ocurren en el entorno escolar y que son perpetrados por un individuo o un grupo de 

individuos contra otro u otros, y que pueden ser físicos, verbales o psicológicos. Esta definición 

amplía el alcance del bullying para incluir el ciberacoso y subraya la naturaleza dañina del 

comportamiento.  

En ese mismo año, la Academia Americana de Pediatría (Committee on Injury, Violence, 

and Poison Prevention, 2009) definió el bullying como cualquier comportamiento agresivo 

intencional que involucra un desequilibrio de poder o fuerza, y se lleva a cabo repetidamente a lo 

largo del tiempo. Esta definición también enfatiza el comportamiento repetido y la desigualdad 

de poder entre el agresor y la víctima.   

Por su parte, de forma reciente, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021) define 

el acoso escolar como el comportamiento repetido y negativo hacia una persona que tiene 

dificultades para defenderse. De esta forma, se destaca la importancia del comportamiento 

repetido y la vulnerabilidad de la víctima. 
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En general, todas estas definiciones de bullying comparten ciertos elementos comunes. 

Todas enfatizan la naturaleza repetitiva del comportamiento, la vulnerabilidad de la víctima, el 

desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima y el impacto negativo que el acoso escolar 

puede tener en la víctima. Sin embargo, cada definición también tiene sus matices, con algunas 

enfatizando más la violencia física, mientras que otras incluyen el ciberacoso. 

Tipología 

De acuerdo con Dupper (2013) y Dekker (2013), el acoso escolar o bullying se puede 

clasificar en las siguientes manifestaciones: 

• Acoso verbal: este tipo de acoso escolar incluye insultos, apodos ofensivos, burlas, 

amenazas y comentarios despectivos 

• Acoso social: este tipo de acoso escolar se refiere a la exclusión, marginación o 

aislamiento de una persona por parte de un grupo social. 

• Acoso físico: este tipo de acoso escolar incluye empujones, golpes, patadas, agresiones 

con objetos, etc. 

• Acoso psicológico: este tipo de acoso escolar se refiere a la manipulación emocional, el 

aislamiento, la intimidación y la amenaza. 

• Acoso cibernético: este tipo de acoso escolar se produce a través de internet y las redes 

sociales, incluyendo el acoso, la intimidación, la humillación y la difamación. 

Roles o actores 

De otro lado, e la investigación sobre el acoso escolar, se han hallado tres roles 

principales. En este sentido, se han definido los roles de la siguiente forma (Estrada, 2016; 

Intrieri, 2018):  



33 

 

• Víctima: La víctima es la persona que sufre el acoso y puede experimentar una amplia 

variedad de efectos negativos en su vida, tanto a corto como a largo plazo. Las víctimas 

pueden ser pasivas o agresivas. Las víctimas pasivas son aquellas que no se defienden y 

pueden tener dificultades para establecer límites con los demás. Pueden tener baja 

autoestima y ser muy sensibles a las críticas o a los comentarios negativos. Por otro lado, 

las víctimas agresivas pueden tratar de defenderse de manera activa y pueden tener 

tendencia a responder con violencia física o verbal. Pueden sentirse justificadas en su 

comportamiento debido al acoso que han sufrido. Es importante señalar que ambos 

subtipos de víctimas pueden necesitar apoyo y ayuda para superar los efectos negativos 

del acoso escolar. 

• Victimario: El victimario es la persona que realiza el acoso. Los victimarios pueden ser 

agresivos y hostiles hacia sus compañeros y pueden tener problemas de conducta o 

emocionales. Los victimarios pueden ser de diferentes tipos. Algunos victimarios pueden 

ser populares y carismáticos, mientras que otros pueden ser marginados o tener 

dificultades sociales. Los victimarios pueden tener rasgos de personalidad como la 

impulsividad, la falta de empatía y la tendencia a buscar la atención de los demás. 

También pueden haber sido víctimas de acoso escolar en el pasado y estar reproduciendo 

un patrón de comportamiento aprendido. Es importante señalar que los victimarios 

también pueden necesitar apoyo y ayuda para cambiar su comportamiento y superar los 

problemas subyacentes que pueden estar contribuyendo al acoso. 

• Observador: El observador es la persona que ve o sabe del acoso, pero no está 

directamente involucrada. Los observadores pueden tener un impacto significativo en la 

dinámica del acoso escolar, ya sea al intervenir para detener el acoso o al alentar al 
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victimario. Los observadores también pueden tener diferentes subtipos o características. 

Algunos observadores pueden ser asertivos y estar dispuestos a intervenir para detener el 

acoso. Otros pueden ser pasivos y no estar dispuestos a intervenir, ya sea porque temen 

represalias o porque no quieren involucrarse en el problema. También puede haber 

observadores que alientan el acoso o que se sienten indiferentes ante el sufrimiento de la 

víctima. Es importante señalar que los observadores asertivos pueden tener un papel 

clave en la prevención del acoso escolar, ya que pueden intervenir de manera efectiva y 

ayudar a cambiar la cultura escolar para hacerla más segura y respetuosa. 

Modelos psicológicos del acoso escolar 

 Existen diferentes modelos teóricos que intentan dar cuenta de las relaciones causales que 

conllevan la generación de acoso escolar. En la Tabla 3 se muestran algunas de las más 

representativas teorías, descritas por autores como Schott & Søndergaard (2014) Bauman & 

Yoon (2014).  

Tabla 2 

Principales modelos teóricos explicativos del acoso escolar 

Teoría Autor(es) Explicación 

Teoría del 

aprendizaje 

social 

Albert Bandura Según esta teoría, los niños y adolescentes aprenden 

comportamientos agresivos a través de la observación 

y la imitación de modelos agresivos en su entorno 

social. De esta forma, hay un reforzamiento vicario de 

la conducta de hostigamiento si se presencia modelos 

que reciben estímulos apetitivos o evitan estímulos 

aversivos al ejecutar la agresividad.  
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Teoría de la 

frustración-

agresión 

John Dollard, Neal 

Miller y Leonard 

Berkowitz 

Según esta teoría, el acoso escolar puede ser el 

resultado de la frustración de los agresores debido a la 

falta de habilidades para resolver conflictos y de la 

percepción de que sus necesidades y deseos no están 

siendo satisfechos 

Teoría de la 

autoestima 

Morris Rosenberg Sugiere que el acoso escolar puede estar relacionado 

con la autoestima de los agresores y las víctimas. Los 

agresores pueden sentirse inseguros y tener baja 

autoestima, y utilizan el acoso escolar como una forma 

de aumentar su propia autoestima. 

Teoría del 

desequilibrio 

de poder 

Dan Olweus Según esta teoría, el acoso escolar ocurre cuando hay 

un desequilibrio de poder entre el agresor y la víctima, 

y el agresor utiliza este poder para intimidar o causar 

daño a la víctima. 

Teoría de la 

socialización 

familiar 

Diana Baumrind Según esta teoría, los niños y adolescentes que 

experimentan violencia y agresión en el hogar pueden 

ser más propensos a desarrollar comportamientos 

agresivos en la escuela. 

Teoría del 

modelo 

ecológico 

Urie 

Bronfenbrenner 

Según esta teoría, el acoso escolar es el resultado de la 

interacción entre factores individuales, familiares, 

escolares y sociales que pueden contribuir al 

comportamiento agresivo. 

Nota. Basado en Schott & Søndergaard (2014) Bauman & Yoon (2014). 

Modelo integrado del proceso emocional y la cognición  

El modelo integrado de Arsenio y Lemerise (2001, 2004), el cual se muestra en la Figura 

2, plantea que el bullying es el resultado de una interacción compleja entre factores emocionales 

y cognitivos que ocurren tanto en el agresor como en la víctima; según su investigación, las 

emociones juegan un papel crucial en el desarrollo y mantenimiento del comportamiento 

agresivo. 
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Figura 2 

Modelo integrado del proceso emocional y la cognición  

 

  

 

 

 

 

 

 

Nota. Traducido de Arsenio et al. (2009) 

 En la Figura 2 se evidencia que el procesamiento comienza con la codificación de señales 

externas e internas, principalmente estímulos emocionales provenientes de otros, a los cuales se 

hace una interpretación donde se atribuyen causas e intenciones, además de sopesar la naturaleza 

afectiva con el par. Luego de ello, la persona puede aclarar sus metas conductuales, lo que 

implica cierto nivel de regulación de la excitación emocional, que facilita la motivación de la 

conducta y la decisión de respuesta, donde se han comparado los pro y contras esperados, y se 

facilita también hacer una respuesta empática o no. Finalmente, se ejecuta la conducta de manera 

que se produce una muestra de emociones con ciertas reglas de cómo expresarlas según el 

contexto cultural.   

El componente emocional del modelo se centra en las emociones y sentimientos 

involucrados en el bullying. Arsenio y Lemerise sugieren que las emociones negativas, como la 

ira y la hostilidad, pueden desencadenar comportamientos agresivos en los agresores (Benish-
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Weisman, 2019). Además, las emociones negativas experimentadas por las víctimas, como el 

miedo y la tristeza, pueden contribuir a su vulnerabilidad frente al acoso (Maulden, 2010). 

  El componente cognitivo del modelo se refiere a los procesos de pensamiento y las 

interpretaciones cognitivas que están presentes en el bullying. Arsenio y Lemerise (2004) 

sostienen que los agresores tienden a tener esquemas cognitivos distorsionados, como la creencia 

de que la agresión es aceptable o que tienen derecho a dañar a los demás. Por otro lado, las 

víctimas pueden tener esquemas cognitivos negativos, como la baja autoestima o la creencia de 

que merecen ser maltratadas (Cooke, 2017). 

 El modelo también destaca la importancia de la regulación emocional en el bullying. 

Según Lemerise et al. (2017), los agresores pueden tener dificultades para regular sus emociones 

negativas, lo que los lleva a recurrir a la agresión como una forma de manejar esas emociones. 

De manera similar, las víctimas pueden tener dificultades para regular sus emociones y lidiar con 

el estrés asociado al acoso (Arsenio y Lemerise, 2001). 

En resumen, el modelo integrado del proceso emocional y cognitivo propuesto por 

Arsenio y Lemerise (2001, 2004) destaca la importancia de la interacción entre las emociones y 

los procesos cognitivos en el fenómeno del bullying. Este enfoque proporciona una comprensión 

más completa de los factores subyacentes al acoso escolar y puede ayudar a informar las 

estrategias de prevención e intervención. 

Ciclo Vital Adolescencia 

Definición 

De acuerdo con Arnett (2018), la adolescencia es parte del ciclo de desarrollo humano, siendo 

una etapa que se sitúa entre la infancia y la edad adulta; conceptualmente, se considera que la 
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adolescencia es una transición que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales 

que preparan al individuo para la independencia y la autonomía que se alcanzan en la edad 

adulta. 

 Según lo describe Steinberg (2017), desde el punto de vista técnico, la adolescencia se 

define como el periodo que va desde los 10 a los 19 años de edad. Durante esta etapa, se 

producen cambios importantes en el cuerpo y en la mente, que están relacionados con la pubertad 

y la transición de la escuela al mundo adulto. Para el caso colombiano, se define entre los 12 y 

18 años de acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.  

Subetapas 

Para autores como Klimstra et al. (2009) y Sawyer et al. (2018), la adolescencia se divide 

en una serie de subetapas, las cuales se describen en la Tabla 1.  

Tabla 3.  

Subetapas de la adolescencia según Klimstra et al. (2009) y Sawyer et al. (2018) 

Subetapa Edad Descripción 

Pre-adolescencia  10-12 años Es la etapa previa a la pubertad en la que comienzan a 

producirse algunos cambios físicos y se inician los 

procesos de pensamiento abstracto y de razonamiento 

hipotético. 

Pubertad temprana  12-14 años Es la etapa en la que se producen cambios físicos muy 

significativos como el crecimiento acelerado, el 

desarrollo de los órganos sexuales y la aparición del 

vello pubiano. 

Pubertad media  14-16 años Se caracteriza por la consolidación de los cambios 

físicos y por el desarrollo de la identidad personal y 

social. 
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Pubertad tardía  16-19 años Es la etapa final de la adolescencia en la que se 

produce la madurez sexual y se consolidan las 

habilidades cognitivas y emocionales que permiten al 

individuo desenvolverse de manera autónoma en el 

mundo adulto 

   

Cambios físicos  

Según una revisión reciente de la literatura hecha por Lansford & Banati (2018), los 

cambios físicos son influenciados por factores genéticos, nutricionales, ambientales y culturales . 

De esta forma, durante la adolescencia, el cuerpo experimenta un rápido crecimiento y maduración 

sexual. Los adolescentes experimentan un aumento significativo en la estatura, la masa muscular 

y la densidad ósea. Además, siguiendo con estos autores, se produce un aumento en la producción 

de hormonas sexuales, lo que da lugar a cambios físicos significativos en la pubertad, como el 

desarrollo de los órganos sexuales y la aparición de vello corporal.  

Por su parte, Torres-Costoso et al. (2020) afirman que, durante la adolescencia, también 

ocurren cambios significativos en la composición corporal. Así, los adolescentes experimentan un 

aumento en la masa muscular y una disminución en la cantidad de grasa corporal. Este proceso 

está influenciado por factores como la actividad física y la alimentación; el aumento en la masa 

muscular durante la adolescencia está asociado con una mayor densidad ósea en la edad adulta. 

La adolescencia también es un periodo de cambios en el sistema cardiovascular. Durante 

esta etapa, el corazón y los vasos sanguíneos se desarrollan y maduran; de esta forma, la actividad 

física regular durante la adolescencia está asociada con una mejor salud cardiovascular en la edad 

adulta (Gralla et al., 2019). 
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Según lo explica Steinberg (2017), la adolescencia es un periodo de cambios significativos 

en el desarrollo cerebral. El cerebro experimenta un proceso de poda neuronal, que implica la 

eliminación de sinapsis que no son utilizadas y el fortalecimiento de aquellas que sí lo son. Este 

proceso es importante para la maduración del cerebro y la consolidación de habilidades cognitivas 

y emocionales.  

Cambios cognitivos 

 La adolescencia se considera una etapa importante del desarrollo cognitivo, ya que es un 

período en el que se producen cambios significativos en la forma en que los adolescentes piensan 

y razonan (Naranjo & Puga, 2016). Según Piaget (1991), durante la adolescencia, los 

adolescentes comienzan a desarrollar habilidades de pensamiento abstracto, lo que les permite 

pensar en términos de hipótesis y conceptos más complejos. Además, los adolescentes 

comienzan a desarrollar la capacidad de pensar críticamente y evaluar diferentes puntos de vista; 

el pensamiento abstracto está asociado con una mejor resolución de problemas y la toma de 

decisiones en la edad adulta 

 Otro cambio cognitivo importante que ocurre durante la adolescencia es la mejora en la 

capacidad de memoria y atención. Tal y como lo describe Papalia et al. (2017), los adolescentes 

comienzan a desarrollar una memoria más sofisticada y la capacidad de concentrarse en tareas 

complejas durante períodos más largos; la capacidad de memoria y atención en la adolescencia 

está asociada con una mejor salud mental en la edad adulta.  

 Por último, según es argumentado por Albert et al. (2013), durante la adolescencia, también 

se produce un cambio en la forma en que los adolescentes toman decisiones. Los adolescentes 

comienzan a desarrollar una mayor capacidad para pensar críticamente y evaluar diferentes 
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opciones antes de tomar una decisión. Sin embargo, también pueden ser más propensos a tomar 

decisiones impulsivas o arriesgadas debido a la influencia de sus emociones.  

Cambios psicosociales 

 La adolescencia es una etapa importante en el desarrollo de la personalidad. Durante esta 

etapa, los adolescentes experimentan cambios significativos en su identidad y autoconcepto, lo 

que puede llevar a una mayor exploración de su identidad y valores (Gillibrand et al., 2016). 

Según Erikson (1968), durante la adolescencia, los adolescentes se enfrentan a la tarea de 

identidad versus confusión de identidad, donde buscan una comprensión coherente y 

significativa de su identidad; además, los adolescentes comienzan a desarrollar una mayor 

independencia y autonomía en sus decisiones y relaciones.  

Según Soto & Tackett (2015), el modelo Big Five de la personalidad indica que durante 

la adolescencia se produce una mayor estabilidad en algunas dimensiones de la personalidad, 

como la apertura a la experiencia y la conciencia. Sin embargo, también se producen cambios 

significativos en otras dimensiones, como la extraversión, la amabilidad y el neuroticismo. Por 

ejemplo, los adolescentes suelen experimentar un aumento en la extraversión y la amabilidad a 

medida que adquieren una mayor habilidad para relacionarse con los demás y desarrollan un 

sentido de responsabilidad social. Por otro lado, el neuroticismo suele disminuir a medida que los 

adolescentes adquieren una mayor capacidad para manejar situaciones estresantes y emocionales 

 Durante la adolescencia, los jóvenes comienzan a desarrollar una comprensión más clara y 

coherente de su identidad, lo que puede influir en su personalidad a largo plazo, ya que comienzan 

a tener una identidad más estable y coherente en la adolescencia se asoció con una mayor 

estabilidad en la extraversión, la amabilidad y la conciencia en la edad adulta (Lodi-Smith & 



42 

 

Roberts, 2007). Asimismo, el desarrollo de una identidad más compleja y diferenciada en la 

adolescencia se asocia con una mayor apertura a la experiencia en la edad adulta (Steinberg, 2017). 

 Durante la adolescencia, las relaciones interpersonales adquieren una mayor complejidad. 

Según es explicado por Rubin et al. (2011), los adolescentes comienzan a buscar relaciones más 

íntimas y significativas, lo que puede conducir a la formación de amistades más estrechas y 

relaciones románticas. Sin embargo, también pueden experimentar conflictos interpersonales y 

cambios en las relaciones con sus padres; los adolescentes pueden enfrentar desafíos para navegar 

estas relaciones interpersonales debido a las tensiones entre su necesidad de independencia y su 

necesidad de pertenencia social (Papalia et al, 2009).  

Saarni (2007) propone que, en la adolescencia, los jóvenes comienzan a desarrollar 

habilidades emocionales más sofisticadas. En lugar de simplemente experimentar emociones, los 

adolescentes pueden comprender y expresar mejor sus sentimientos, y también pueden reconocer 

las emociones de los demás. Siguiendo a esta misma autora, este desarrollo emocional en la 

adolescencia es importante para la formación de relaciones interpersonales saludables.  

En cuanto a la adolescencia, Mayer et al., (2016) señalaron que este período de la vida es 

crítico para el desarrollo de la inteligencia emocional; durante la adolescencia, los jóvenes 

comienzan a experimentar una amplia gama de emociones, y también están expuestos a situaciones 

nuevas y desafiantes que requieren habilidades emocionales. Por lo tanto, es importante que los 

adolescentes desarrollen habilidades emocionales para hacer frente a estos cambios. 

En términos de la percepción emocional, según lo explican Pool & Qualter (2018), Salovey 

y Mayer señalaron que los adolescentes pueden comenzar a ser más conscientes de las emociones 

de los demás. En la comprensión emocional, los adolescentes pueden desarrollar la capacidad de 
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comprender y explicar sus propias emociones y las de los demás. En la regulación emocional, los 

adolescentes pueden comenzar a aprender estrategias para regular sus emociones y responder de 

manera efectiva a situaciones emocionales. En cuanto al uso de las emociones, Salovey y Mayer 

argumentan que los adolescentes pueden comenzar a desarrollar la capacidad de utilizar sus 

emociones para tomar decisiones y resolver problemas. 
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Marco Contextual 

El Instituto Colombia Mia es una organización privada que acoge a niños y jóvenes del 

municipio de Maicao que desean progresar en sus estudios en todos los niveles escolares. Su 

objetivo es formar a personas que sean un aporte positivo para la sociedad, con buenos valores y 

hábitos, y que contribuyan al desarrollo educativo y formativo de los estudiantes de la 

institución. En la Tabla 4 se muestran los datos de la institución.  

Tabla 4 

Datos generales de la institución 

Nombre de la institución  

INSTITUTO COLOMBIA MIA 

 

Fecha de creación 

 

25 de septiembre de 1989 

 

Aprobación 

 

Resolución 1339 del 30/10/2015 

 

Zona EE 

 

Urbana 

 

Dirección 

 

Calle 19 # 20-35 

 

Barrio 

 

Pastrana 

 

Municipio 

 

Maicao 

 

Departamento 

 

La Guajira 

 

Teléfonos 

 

605-7263172 

Correo electrónico 

 

inscolmia@gmail.com 

colombiamia@semmaicao.gov.co 

 

Código DANE 344430002415 

 

Estratificación 

 

2 
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NIT 

 

40791773-3 

 

Carácter Académico 

 

Género 

 

Mixto 

 

Niveles educativos 

 

Preescolar, primaria y secundaria  

 

Jornada 

 

Mañana 

 

Nota: Tomado de Manual de Convivencia del Instituto Colombia Mía  

Reseña histórica 

La creación del Instituto Colombia Mía; surge de la falta de colegios en este sector y además del 

temor de muchas madres de familias al enviar a sus hijos a escuelas en las que tendrían que 

atravesar avenidas congestionadas con vehículos 

Es allí donde Lesbia Pérez, ve la necesidad y abre un preescolar en el patio de su casa. El 

preescolar para ese entonces se llamaba Jardín. La Infancia en el año 1989 estaba comprendida 

por 22 niños que oscilaban entre 3 y 4 años. En 1990 se integró Leonellys Pérez hermana de 

Lesbia y con ello se abrieron los niveles A y B del preescolar. 

Marco legal de la institución 

La institución se rige por los siguientes fundamentos legales: 

● La constitución política de Colombia 

● La declaración de los derechos humanos y la ley 07 de 1979 Ley 30 de 1986 

● El código del menor (decreto 2737 de 1989) y el código de infancia y adolescencia (Ley 

1098 de 2006) 

● La ley general de educación (Ley 115 febrero 8 de 1994 y decretos reglamentarios) La 

ley de la juventud (Ley 375 de 1997) 
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● La Ley 700 de diciembre 21 del 2001 

● Decreto reglamentario 3788 y 0230 de febrero 11 de 2002 

● Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 de septiembre 11 de 2013 

Horizonte institucional 

La creación del horizonte institucional se llevó a cabo mediante la colaboración y las 

contribuciones de todos los miembros de la comunidad educativa. Se ha dado a conocer a través 

de reuniones de diferentes organismos educativos, así como a través de la publicación en la 

agenda escolar y folletos, enfatizando en todas las actividades académicas y de convivencia que 

se llevan a cabo tanto dentro como fuera del colegio. 

Misión y visión 

A continuación, se citan textualmente la misión y visión del instituto Colombia Mía: 

● Misión: El Instituto Colombia Mía, es una empresa de carácter no oficial que presta los 

servicios de educación asequible, integral e inclusiva en los niveles de preescolar, básica 

y media en el municipio de Maicao; formando estudiantes competentes, emprendedores, 

transformadores de la sociedad, enfatizando en la formación de valores integrales, 

cívicos, éticos, morales, socioculturales y ecológicos a través de actividades como 

manualidades, música, bilingüismo, investigación, tecnología y deporte 

● Visión: El instituto en el año 2025, será reconocido por brindar una educación de calidad 

con docentes calificados, que garanticen un aprendizaje significativo y la formación 

integral de los estudiantes, a través de la inclusión, la investigación y experimentación, 

fortaleciendo así su creatividad con el apoyo de la ciencia y la tecnología, quienes se 

asumen como ciudadanos comprometidos consigo mismo y con su entorno para 
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responder adecuadamente al contexto, necesidades y exigencias de la educación superior 

y el mundo laboral. 

Fundamentalmente Teóricos de la institución 

El proceso realizado por la institución lleva a los representantes de la comunidad educativa a 

reflexionar de manera profunda y seria sobre temas como la persona humana, la familia, la 

sociedad, el conocimiento y la ciencia, el desarrollo de las habilidades y actitudes del alumno, la 

relación entre el docente y el estudiante, la institución educativa, el currículo, los objetivos de la 

educación y los valores. Estos temas servirán como base y guía para orientar y respaldar los 

cambios que puedan surgir dentro de la comunidad educativa. 

Valores institucionales 

 A continuación, se enlistan los valores establecidos como institucionales para la 

Institución Colombia Mía: 

● Respeto. El reconocimiento del derecho ajeno, basado en la ética y en la moral, 

comprendiendo las maneras de pensar y actuar diferentes del otro. Entendido este no 

como el silencio ante todo lo que se diga, sino aquel respeto asertivo, es decir, aquel en el 

cual se puede vivir en armonía conservando la individualidad. 

● Solidaridad: El Colegio formará en el sentido de la solidaridad, tomada ésta como 

aquellas acciones que no permiten que se cometan actos de injusticia contra las personas, 

que cada uno apoye y ayude a los demás hacia a un beneficio personal colectivo, sin 

buscar recibir retribución. 

● Honestidad. Es la esencia de la verdad en cada una de las acciones que realiza el ser 

humano. Busca el bien personal y comunitario desde la transparencia. tal capacidad debe 

estar presente en medio de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa para 
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actuar siempre, desechando no solamente lo que está establecido como ilegal sino 

absteniéndose de realizar aquello que de algún modo perjudica a la sociedad en general o 

a algunos de sus miembros en particular.  

● Responsabilidad. Es la capacidad de adquirir compromisos con la comunidad, con la 

sociedad y consigo mismo, llevándolos a un término positivo y en caso de no poder 

hacerlo, asumir las consecuencias en las acciones y/u omisiones de otras personas o 

entidades. Es hacer, de la mejor manera, lo que corresponde con efectividad, calidad y 

compromiso y sin perder de vista el beneficio colectivo. Su práctica genera seguridad y 

confianza en medio de todos.  

● Tolerancia. capacidad de aceptar las diferencias, al que no actúa de acuerdo con el grupo 

o al que tiene la capacidad de criticarme o de hacerme ver mis errores. Para la comunidad 

Colombianista es de básica importancia el interiorizar en sus estudiantes este valor, 

especialmente enseñar a convivir con la diferencia y comprender que en la diversidad 

está la capacidad de crecimiento y desarrollo humano. 

● Libertad y autonomía. El estudiante Colombianista es capaz de tomar decisiones por sí 

mismo, en beneficio propio y de la comunidad, asumiendo la responsabilidad por las 

consecuencias de las decisiones tomadas. 

Órganos Del Gobierno Escolar 

Son órganos regidos por la Constitución Política Colombiana, In ley 115 del 8 de febrero 

de 1994 y el decreto 1860 del de agosto de 1994 y demás marco legal de la educación en 

Colombia, son los entes encargados de orientar y dirigir los rumbos del Instituto Colombia Mía; 

estos órganos son: Rectoría, Consejo Directivo y Consejo Académico.  
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Método 

 

En este capítulo se aborda la fase técnico-operativa del proceso de investigación, que se 

refiere a la manera en que se aborda el objeto de estudio para poder contrastar la teoría del 

problema con los datos obtenidos en la realidad. Esta fase también se conoce como el terreno 

instrumental, en el cual se presentan los métodos, técnicas e instrumentos que permiten obtener la 

información requerida para el estudio planteado. 

Según Rodríguez y Pérez (2017), la puesta en práctica de los pasos generales del método 

científico es fundamental para la investigación y la mejora del conocimiento sobre las 

circunstancias estudiadas. Cada procedimiento tiene una forma específica de acercarse al objeto o 

situación de estudio, lo que genera diversas clasificaciones. Al planificar las actividades sucesivas 

y organizadas, se incluyen las pruebas a realizar y las técnicas para recopilar y analizar los datos. 

Enfoque 

 

Este estudio se enmarca dentro de un enfoque cuantitativo. Según Álvarez et al. (2017), 

este enfoque considera que la realidad es única, objetiva y tangible, y puede ser desglosada en 

partes para su estudio. En este paradigma, son los intereses del investigador los que determinan 

los problemas de investigación y las teorías o postulados que se abordan.   

De acuerdo con Hernández et al. (2014), el objetivo principal de cualquier investigador 

suele ser describir situaciones y acontecimientos, es decir, definir los fenómenos en términos de 

su naturaleza y manifestaciones. Por esta razón, resulta adecuado enmarcar la presente 

investigación en un enfoque cuantitativo, ya que se busca medir el comportamiento de las variables 

Bullying o acoso escolar y la Inteligencia Emocional, con el propósito de analizar la relación entre 

ambas en los estudiantes de El Instituto Colombia Mía de Maicao, La Guajira, y proporcionar 

respuestas sistemáticas a objetivos específicos. 
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Tipo de investigación 

 

En este estudio, el tipo de investigación es descriptivo, no experimental y de corte 

transversal, ya que se busca especificar las propiedades, características y perfiles de las personas 

dentro de grupos en el proceso de aprendizaje que se someten posteriormente a un análisis. Esta 

definición está respaldada por Hernández et al. (2018), quienes definen la investigación descriptiva 

como aquella que busca especificar las propiedades, características y perfiles importantes de 

grupos, personas, comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Por lo tanto, 

se espera encontrar resultados del análisis de las variables de estudio para describir y analizar los 

factores clave de estas variables y su incidencia en los menores escolares. 

 

Se puede afirmar que un diseño de investigación adecuado es fundamental para la 

realización eficiente de un trabajo de investigación. De acuerdo con Goodwin & Goodwin (2013), 

el término diseño se refiere al plan o estrategia para obtener la información que se busca. Además, 

el mismo autor sostiene que existen diferentes tipos de diseño de investigación, que se pueden 

clasificar como experimentales y no experimentales. 

Según Hernández et al. (2014), en un diseño no experimental, las variables no son 

manipuladas intencionalmente y se observan y analizan tal y como son en su contexto natural. Este 

método se divide en longitudinal y transversal u horizontal. En el enfoque transversal, los datos se 

obtienen en un solo momento, en un tiempo específico, con el propósito de describir variables y 

analizar su incidencia e interrelación en ese momento. La presente investigación se basará en un 

diseño no experimental y transversal, en el cual se recolectarán y analizarán datos en un periodo 

de tiempo específico para describir y analizar la incidencia e interrelación de las variables de 

estudio. 
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Diseño de la investigación 

 

La investigación que se llevó a cabo se basó en un diseño no experimental de campo, ya que 

se observaron los fenómenos tal y como se presentan en la realidad sin ser manipulados 

intencionalmente para luego ser analizados. Esto concuerda con lo que Hernández et al. (2018) 

explican sobre los diseños no experimentales, los cuales se llevan a cabo sin manipular variables 

intencionalmente, observando el fenómeno tal como se presenta en su contexto natural y 

analizándolo posteriormente. Estos diseños son más cercanos a la realidad estudiada y poseen un 

control menos riguroso que los experimentales. 

 

Baas et al. (2012) establecen que los diseños no experimentales se llevan a cabo sin la 

manipulación deliberada de las variables, y en los cuales los sucesos son simplemente observados 

en su entorno natural para luego ser analizados. De esta manera, los investigadores se mantienen 

alejados de los fenómenos y se limitan a registrar lo que han observado, sin agregar ni omitir 

ningún aspecto. Además, el diseño será de campo porque la información se recopilará directamente 

en el lugar donde ocurren los eventos. De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2014), "se lleva a cabo 

con la presencia del investigador en el lugar donde ocurre el fenómeno".  

 

En relación al lugar donde se llevará a cabo la investigación, se ha elegido la institución 

educativa correspondiente El Instituto Colombia Mía, como se ha señalado en el marco contextual. 

De acuerdo con Hilwon (2010), la investigación de campo se refiere a la recolección directa de 

datos en el lugar específico donde ocurren los eventos, con los participantes de la investigación, 

con el fin de determinar de manera precisa la relación entre la motivación y la satisfacción laboral. 

Por lo tanto, dado que en este trabajo se realizará una observación detallada en el lugar de los 

hechos, se considera un estudio de campo. 
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Hipótesis 

La Tabla 5 muestra las hipótesis de investigación del presente estudio, teniendo en cuenta 

que las 3 dimensiones de la inteligencia emocional se miden de forma paralela e independiente 

en el instrumento TMMS-24, y a que en el instrumento de intimidación y matoneo se diferencia 

al rol víctima del rol intimidador y del rol observador.   

Tabla 5 

Sistema de hipótesis del estudio 

  Rol Intimidador  Rol víctima  Rol observador 

Atención H1-

A 

El nivel de 

atención a las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la realización 

de conductas 

agresivas 

intimidatorias  

H2-

A 

El nivel de 

atención a las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la 

victimización por 

agresiones e 

intimidación de 

pares   

H3-

A 

El nivel de 

atención a las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la observación 

de conductas de 

intimidación y 

matoneo en el 

entorno escolar  

Comprensión H1-

C 

El nivel de 

comprensión de 

las emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la realización 

de conductas 

agresivas 

intimidatorias 

H2-

C 

El nivel de 

comprensión de 

las emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la 

victimización por 

agresiones e 

intimidación de 

pares   

H3-

C 

El nivel de 

comprensión de 

las emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la observación 

de conductas de 

intimidación y 

matoneo en el 

entorno escolar 

Regulación H1-

R 

El nivel de 

regulación de las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la realización 

de conductas 

H2-

R 

El nivel de 

regulación de las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la 

victimización por 

agresiones e 

H3-

R 

El nivel de 

regulación de las 

emociones se 

relaciona 

negativamente 

con la observación 

de conductas de 

intimidación y 
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agresivas 

intimidatorias 

intimidación de 

pares   

matoneo en el 

entorno escolar 

  

Fuentes de información  

 El presente estudio tuvo solo fuentes de información primaria, las cuales son definidas 

como aquellas fuentes de datos que son tomados directamente por los investigadores al aplicar 

las técnicas e instrumentos en los elementos o en los participantes (Hernández et al., 2018). No 

se usaron fuentes secundarias de información. A continuación, se describe en detalle cómo se 

hizo selección de los participantes.     

Población y muestra 

Población 

En términos generales, se entiende que la población se refiere al conjunto total de elementos 

o unidades que serán objeto de estudio en una investigación, ya sea finito o infinito, con el objetivo 

de generalizar los resultados obtenidos. De acuerdo con Arias (2010), la población se compone de 

todos los sujetos directamente relacionados con el estudio en cuestión. Asimismo, Hernández et 

al. (2014) definen la población como la totalidad del fenómeno a investigar, en la que las unidades 

tienen características comunes que serán estudiadas y que originan los datos de la investigación. 

 

Baas et al. (2012) definen la población como la totalidad del fenómeno a investigar, en la 

que las unidades tienen una característica común que se estudia y se origina en los datos de la 

investigación. En este estudio, la población se compone de niños, niñas, docentes y coordinadores 

de El Instituto Colombia Mía, que representan el universo completo de 45 participantes, quienes 

serán considerados como los sujetos clave que responderán de manera responsable a las preguntas 

del instrumento.   
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Tabla 6 

Elementos de observación.  

IE Sed

e 

Estudiantes 

1 1 63 

Total  

Nota: elaboración propia (2022). 

 

Muestra y muestreo 

 

En relación a la determinación de la muestra, Hernández et al, (2018) explican que la 

muestra es un subgrupo de la población y puede ser probabilística o no probabilística. La 

determinación del tamaño de la muestra depende de la precisión con la que el investigador quiera 

establecer el parámetro de la población, así como de la disponibilidad de recursos económicos y 

de tiempo. En el caso de esta investigación, se utilizó una muestra censal, es decir, se consideró a 

la totalidad de la población como muestra. 

 

En esta investigación, se realizó un estudio censal, el cual implica examinar el total de los 

sujetos u objetos que son objeto de la investigación, según lo define Goodwin & Goodwin (2013). 

Por lo tanto, la muestra de análisis consiste en 41 estudiantes de la clase. Asimismo, Kawulich 

(2015) indica que la muestra también puede ser anidada o en un subgrupo, y se recomienda que 

los investigadores pregunten a los participantes si conocen a personas con opiniones o experiencias 

diferentes sobre el tema, para obtener una comprensión más sólida del tema dentro de la población 

o cultura. 
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Instrumentos 

TMMS-24 

 El Trait Meta-Mood Scale TMMS-24 es una versión de 24 ítems del instrumento original 

de Salovey et al. (1995), adaptado al español por Fernández-Berrocal et al. (2004). Es un 

instrumento autoaplicado de aplicación individual y colectiva dirigido a adolescentes y adultos. 

Sus ítems son de escala Likert no equilibrada de elección no forzada. Mide 3 dimensiones: 1) 

atención a las emociones, también llamado percepción de las emociones, 2) comprensión de las 

emociones, también llamado claridad emocional, y 3) regulación de las emociones, también 

llamado reparación emocional. Posee los baremos que se muestran en la Tabla 7.  

Tabla 7 

Baremos de interpretación del TMMS-24 

Dimensión Hombres Mujeres 

Atención ● Debe mejorar su atención: presta 

poca atención: < 21  

● Adecuada atención: 22 a 32  

● Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención: >33 

 

● Debe mejorar su atención: presta 

poca atención < 24 

● Adecuada atención: 25 a 35 

● Debe mejorar su atención: presta 

demasiada atención: >36 

Comprensión ● Debe mejorar su claridad: < 25  

● Adecuada claridad: 26 a 35  

● Excelente claridad emocional: 

>36 

 

● Debe mejorar su claridad : < 23  

● Adecuada claridad: 24 a 34  

● Excelente claridad emocional: 

>35 
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Regulación ● Debe mejorar su reparación: < 23  

● Adecuada reparación: 24 a 35  

● Excelente reparación emocional: 

>36 

● Debe mejorar su reparación: < 23  

● Adecuada reparación: 24 a 34  

● Excelente reparación emocional: 

>35 

  Nota: tomado de Oliva et al (2011) 

 Aunque en Colombia no se ha validado con población adolescente escolarizada, sí ha 

sido validado en Latinoamérica en dicha población. Villanueva (2022) recientemente encontró 

una fiabilidad superior a 0.9 mediante los coeficientes Alpha de Cronbach y Omega de 

McDonald. De igual manera, los valores de bondad de ajuste en el Análisis Factorial 

Confirmatorio demuestran la validez de estructura de las 24 preguntas en las 3 dimensiones.             

Instrumento para la Identificación de Matoneo 

 Este fue creado para población colombiana por Velásquez & Pineda (2016). Es un 

instrumento autoaplicado, que se puede aplicar de forma individual y colectiva. Cuenta con 35 

ítems de escala Likert. Estos se clasifican en 3 dimensiones, que corresponden a tres maneras en 

las que sucede el acoso: físico, verbal y social. Así mismo, se clasifican en 3 factores de acuerdo 

con el rol dentro del bullying: víctima, intimidador y observador. Los autores no reportan 

baremos para interpretación.  

 Los autores del instrumento reportan en fiabilidad un Alpha de Cronbach de .961. La 

validez fue inicialmente verificada mediante análisis factorial exploratorio y luego análisis 

factorial confirmatorio, demostrándose la estructura de nueve combinaciones entre factores y 

dimensiones: víctima-agresión física, víctima-agresión verbal, víctima-agresión social, 

intimidador-agresión física, intimidador -agresión verbal, intimidador -agresión social, 

observador-agresión física, observador -agresión verbal, observador -agresión social.         
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Procedimiento 

 Se realizará inicialmente un acercamiento El Instituto Colombia Mía De Maicao - La 

Guajira mediante una solicitud escrita para el permiso de realización de la investigación, la cual 

será enviada al Rector o representante legal de la institución. De igual forma, se socializará a la 

orientación escolar el desarrollo del estudio y los aspectos bioéticos y se llevará a cabo los 

acuerdos para acceder a los estudiantes de secundaria que conformarán la muestra.  

 Luego de ello, por medio de orientación escolar, se harán llegar a los padres de familia 

los consentimientos informados versión para representantes legales y se gestionará su firma 

mediante los docentes; así mismo, los asentimientos informados serán diligenciados por los 

participantes el mismo día de su participación. La aplicación de los instrumentos se realizará de 

forma grupal en lápiz y papel, con una duración de entre 10 a 30 minutos aproximadamente.   

 Se realizará la tabulación de los dos instrumentos en una misma matriz en Excel, junto 

con los datos sociodemográficos. La base de datos resultante tendrá un proceso de depuración y 

revisión para confirmar que todos los sujetos tengan la información mínima.  

 La calificación de los instrumentos se realizará mediante el programa PSPP con las 

opciones de computar y recodificar variables. El análisis estadístico de datos se ejecutará a través 

del programa JASP. Corresponde a un análisis descriptivo mediante frecuencias y tendencia 

central y dispersión, así como un análisis bivariado mediante estadígrafos como r de Pearson si 

las variables tienen distribución normal y Rho de Spearman si existe una distribución no normal. 

De acuerdo con Ortiz & Ortiz (2021), el r de Pearson es una medida estadística que indica el 

grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas continuas, que implica medir la 

cantidad de variación conjunta entre dos variables y dividirla por el producto de las desviaciones 

estándar de cada variable; su resultado es una medida de la fuerza y la dirección de la relación 
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lineal entre las dos variables, donde un valor cercano a 0 indica que no hay correlación entre las 

variables, mientras que un valor cercano a 1 o -1 indica una correlación fuerte entre ellas. Por su 

parte, el coeficiente de correlación de rangos de Spearman es una medida estadística que evalúa 

la relación entre dos variables ordenadas el cual, a diferencia del coeficiente de correlación de 

Pearson, se utiliza cuando las variables no son necesariamente continuas y cuando la relación no 

es necesariamente lineal (de Winter et al., 2016).              

Aspectos éticos 

 Se dará cumplimiento a los derechos básicos de los participantes contemplados en la 

Constitución Política de 1991 y a la Ley de Infancia y Adolescencia 1098 de 2006. De igual 

manera, se respetarán los preceptos bioéticos que se describen en la Ley 1090 de 2006-Código de 

Ética de los psicólogos en Colombia, entre ellos la confidencialidad, la beneficencia y no 

maleficencia, la voluntariedad en la participación, la información sobre el estudio y el respeto a 

sus derechos básicos. Se añade que el estudio corresponde a una investigación de riesgo mínimo 

dentro de la Resolución 8430.    

 La garantía de los aspectos bioéticos se socializará y sistematizará mediante la firma de 

consentimiento informado de representante legal y de asentimiento informado del participante. 

El formato acoge directrices establecidas por el Colegio Colombiano de Psicólogos (2015) sobre 

los elementos clave que debe tener dicho documento, entre ellas la identificación de las partes, la 

socialización del procedimiento, la manifestación clara y explícita de que se participa con 

conocimiento y consentimiento en el estudio, el derecho a la confidencialidad, así como la ruta 

para declarar quejas frente al proceso.    
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Cronograma y recursos  

 A continuación, se muestran las fechas de acuerdo con los objetivos de la propuesta, así 

como los recursos a usar.  

Tabla 4 

Cronograma y recursos de la propuesta 

OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la relación entre inteligencia emocional y el bullying en los estudiantes de 

secundaria de El Instituto Colombia Mía De Maicao - La Guajira 

OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES FECHA 

Identificar las diferentes 

conductas de bullying que 

presentan los estudiantes de 

secundaria de El Instituto 

Colombia Mía De Maicao - 

La Guajira 

 

 

● Encuesta Tipo Test 

a los alumnos y 

docentes 

 

● Observación y 

recolección de la 

información   

 

✔ Revisión literaria 

en buscadores 

académicos como: 

Redalyc, booklic, 

Google académico, 

entre otros. 

 

 

 

 

 

 

Búsquedas en 

web, artículos 

científicos, 

libros. 

Bitácora, 

Bolígrafo, 

cámara 

fotográfica, 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUISA BLACO 

A. 

LUIS BLANCO 

A. 

 

 

 

 

 

 

 

Febrero a 

octubre de 

2023 

Analizar las causas que 

inciden en la inteligencia 

emocional de los 

estudiantes de sexto grado 

que padecen bullying de 

secundaria de El Instituto 

Colombia Mía. 

Describir el nivel de 

atención emocional en los 

estudiantes de secundaria 

de El Instituto Colombia 

Mía De Maicao - La 

Guajira 

 

✔ Tabulación  

✔ Descripción  

✔ Análisis de los 

datos 

 

  

 

Computador 

Programa 

digital  

 

Febrero a 

octubre de 

2023 

Proponer estrategias que 

promuevan la práctica y 

fortalecimiento de la 

inteligencia emocional en 

los estudiantes de 

secundaria de El Instituto 

Colombia Mía 

✔ Elaboración 

informe final 

✔ Presentación de 

informe a los 

interesados  

Computador 

Video Bean 

 Octubre a 

noviembrede 

2023 

Nota: elaboración propia (2022).



 

 

Resultados 

Caracterización de los participantes 

 En la muestra tomada predomina el sexo masculino con 57% (Figura 3). Sobre el grado, 

el porcentaje más alto fue de grado 11 con 29%, seguido de 8vo con 19%, 10mo con 17%, 9no 

con 14% (Figura 4). La mayoría de participantes son de estrato medio bajo, medio y medio alto, 

pues el 73% están en estratos 2, 3 y 4 (Figura 5). La gran mayoría (88.7%) conviven con la 

mamá, solo el 51.6% convive con el papá, el 67.7% convive con hermanos y el 29% convive con 

familia extensa.   

Figura 3 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo a su sexo 

 

Nota. n=63 
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Figura 4 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo a su grado 

 

Nota. n=63 

Figura 5 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo a su estrato 

 

Nota. n=63 
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Figura 6 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo a la composición de su familia 

 

Nota. n=63 

 

Descripción de las variables 

 Se describe inicialmente a la inteligencia emocional. En la Figura 7 se puede evidenciar 

que solamente la mitad de participantes tienen un adecuado nivel de atención a sus emociones, 

pues el 35% presta muy poca atención y el 15% se excede en prestar atención a sus emociones. 

Por otro lado, en la Figura 8 se puede observar que casi la mitad (47%) de participantes tienen 

dificultades en comprender sus emociones, el 45% las comprende adecuadamente y solo el 8% 

tiene una muy buena comprensión de sus emociones. Por último, en la Figura 9, se muestran los 

resultados de la regulación emocional, donde el 28% tiene un nivel muy bajo y debe mejorar en 

ese aspecto, en cambio el 61% tiene adecuada regulación y el 11% puede controlar sus 

emociones de forma excelente.     
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Figura 7 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo al nivel de atención emocional  

 

Nota. n=63 

Figura 8 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo al nivel de comprensión emocional  

 

Nota. n=63 
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Figura 9 

Distribución porcentual de los participantes de acuerdo al nivel de regulación emocional  

 

Nota. n=63 

 La segunda variable de interés del presente estudio es la intimidación escolar, también 

denominada matoneo o bullying. En este caso, se toca como nivel bajo cualquier valor promedio 

cercano a cero, como alto cualquier valor cercano a 10 y cuando está entre los puntajes 4 y 6 se 

toma como puntajes intermedios. En cuanto al rol de observador (ver Figura 10), la media más 

alta con 7.25 fue de observar agresiones verbales, la menor fue con 5.02 observar agresiones 

físicas. La observación de agresiones sociales tuvo media de 6.0 y las observaciones totales o 

generales de intimidación tuvieron media de 6.12. Es decir que hay una tendencia hacia puntajes 

intermedios de observación de acoso escolar, aunque es más alto la presencia de agresiones 

verbales; además, los valores de desviación estándar son similares, lo que quiere decir que hay 

una percepción similar de todos los participantes frente a la observación de acoso entre sus pares. 
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Figura 10 

Media y desviación estándar de los puntajes en las subescalas de rol observador de la 

intimidación 

 

Nota. n=63 

 Frente a la victimización por acoso escolar o bullying, la Figura 11 muestra que todos los 

valores promedio están por debajo de 4 puntos, lo que quiere decir que hay una percepción de 

que la victimización propia es baja; el puntaje más alto con 3.25 fue el de agresiones verbales, 

seguido de cerca por el de agresiones físicas; las agresiones sociales tuvieron menor puntaje con 

2.03. La media total de victimización dio 2.76. Los valores de desviación estándar para estas 

variables también son similares, por lo que hay una tendencia a percibir de forma similar la baja 

victimización por intimidación.  
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Figura 11 

Media y desviación estándar de los puntajes en las subescalas de rol de víctima de la 

intimidación 

 

Nota. n=63      

 Los puntajes de la medición del rol intimidador fueron aun más bajos, pues varios de 

ellos estuvieron por debajo de 2 puntos. De esta forma, el puntaje mas alto fue el de ejecución de 

agresiones sociales con 2.33, mientras que tanto la ejecución de agresiones verbales y físicas 

tuvieron un promedio de 1.19. El puntaje total promedio del rol intimidador fue de 1.56. La 

desviación estándar fue similar en todas las mediciones, lo que quiere decir que los estudiantes 

perciben de forma similar la baja ejecución de conductas de intimidación por parte propia a otros 

compañeros.    
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Figura 12 

Media y desviación estándar de los puntajes en las subescalas de rol intimidador o buller de la 

intimidación 

 

Nota. n=63      

Comprobación de hipótesis correlacionales 

 Antes de comprobar las hipótesis correlaciones, se hizo uso del test de Kolmogorov-

Smirnov para comprobar la normalidad de las variables a correlacionar. Salvo la medición de 

atención y comprensión de las emociones, todas las demás variables tuvieron una distribución 

anormal debido a que sus p<.05 (ver Tabla 8), con lo que se descarta el uso del estadígrafo r de 

Pearson y se debe usar el estadígrafo Rho de Spearman, que es propicio para variables que no 

tienen normalidad.  

 De otro lado, en la Tabla 9 se muestran los coeficientes de correlación de Rho de 

Spearman entre las tres dimensiones de la inteligencia emocional y las nueve dimensiones de la 

medición e intimidación según el rol y tipo de acoso, así como sus puntajes totales. Se puede 

evidenciar que, en la gran mayoría de cruces entre las dimensiones de la inteligencia emocional y 

los roles-tipos de intimidación o acoso escolar no hubo correlaciones estadísticamente 
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significativas, pues los valores p>0.5. Solo hubo dos excepciones donde si se evidenció 

correlación. La primera de ellas es una correlación positiva estadísticamente significativa entre 

rol victima-agresión social y atención a las emociones, pues p>.05 y Rho=.281. La segunda fue 

entre el rol observador-agresión social, donde el p<.05 y Rho=.287. No obstante, estas 

correlaciones tampoco apoyan las hipótesis planteadas, pues se esperaba que hubiera una 

relación negativa entre el acoso escolar y la inteligencia emocional, de forma que entre mayor 

inteligencia emocional menor posibilidad de ser víctima, intimidador u observador de 

intimidación; contrario a esas hipótesis, se encontró que entre mayor atención a las emociones 

mayor puntaje en rol víctima-agresión social y entre más regulación emocional mayor puntaje en 

rol observador-agresión social.     

Tabla 8 

Prueba de normalidad de las variables 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p valor 

Atención emocional 0.095 57 .200* 

Comprensión emocional  0.100 57 .200* 

Regulación emocional 0.142 57 0.006 

Intimidador-Social 0.294 57 0.000 

Intimidador-Física 0.468 57 0.000 

Intimidador-Verbal 0.468 57 0.000 



 

 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl p valor 

Observado-Social 0.168 57 0.000 

Observador-Física 0.206 57 0.000 

Observador - Verbal 0.301 57 0.000 

Victima -Social 0.284 57 0.000 

Victima - Física 0.237 57 0.000 

Victima - Verbal 0.194 57 0.000 

Victima - Total 0.112 57 0.027 

Observador - Total 0.143 57 0.006 

Intimidador - Total 0.322 57 0.000 

Nota. a. Corrección de significación de Lilliefors. Todos los p<.05 son indicadores de anormalidad en la 

distribución de la variable 

 

 

 

 

 
 

  



 

 

Tabla 9 

Matriz de correlaciones no paramétricas entre las variables  

 

Dimensiones de la inteligencia emocional 

Atención 

emocional 

Comprensión 

emocional 

Regulación 

emocional 
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Intimidador 

- Social 

Rho -0,159 -0,063 0,230 

p 0,218 0,629 0,072 

Intimidador 

- física 

Rho -0,181 -0,125 0,090 

p 0,174 0,349 0,502 

Intimidador 

- Verbal 

Rho -0,181 -0,125 0,090 

p 0,174 0,349 0,502 

Intimidador 

- Total 

Rho -0,252 -0,119 0,221 

p 0,057 0,374 0,096 

Observador 

-Social 

Rho 0,030 0,154 ,287* 

p 0,822 0,249 0,029 

Observador 

- física 

Rho -0,035 0,074 0,033 

p 0,786 0,567 0,801 

Rho 0,074 0,173 0,106 



 

 

 

Dimensiones de la inteligencia emocional 

Atención 

emocional 

Comprensión 

emocional 

Regulación 

emocional 

Observador 

- Verbal 

p 0,582 0,195 0,428 

Observador 

- Total 

Rho -0,003 0,161 0,185 

p 0,980 0,229 0,165 

Victima -

Social 

Rho ,281* 0,117 0,050 

p 0,033 0,382 0,710 

Victima - 

física 

Rho 0,142 0,113 -0,050 

p 0,270 0,383 0,699 

Victima - 

Verbal 

Rho 0,070 0,030 0,012 

p 0,602 0,821 0,926 

Victima - 

Total 

Rho 0,200 0,124 0,014 

p 0,132 0,354 0,918 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). *. La correlación es 

significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 
 

 

  



 

 

Discusión 

Los resultados muestran que hay dificultades en los participantes en cuanto a las habilidades que 

componen la inteligencia emocional, sobre todo en la atención a las emociones y la comprensión 

de las emociones donde casi la mitad de participantes tienen un nivel inadecuado. Este resultado 

es similar en cuando las dificultades en comprensión emocional al estudio hecho por Valenzuela 

Aparicio et al. (2023) en Cúcuta, Colombia, donde la mitad de participantes también estuvieron 

en un nivel bajo en esa competencia emocional; también es similar a lo encontrado por Figueroa 

(2017), en Perú, donde más del 40% de participantes tuvieron un nivel bajo en atención y 

comprensión, y solo un poco más del 20% tuvo nivel bajo en regulación.  

 Otros antecedentes investigativos, en cambio, han encontrado una menor proporción de 

problemas en la inteligencia emocional. Un ejemplo de esto es el estudio hecho en Perú por 

Castillo, (2021), en donde menos de una cuarta parte de participantes estuvieron en niveles bajos 

en inteligencia emocional. 

También hay estudios que muestran una situación mas problemática respecto a la 

inteligencia emocional. De hecho, en un estudio hecho en Barranquilla, Colombia, por Herazo-

Beltrán et al. (2019) la proporción de estudiantes con bajos niveles de atención y comprensión 

emocional superan el 60%y casi la mitad de participantes reportan baja regulación emocional.  

Frente al acoso escolar, se halló un patrón de bajo nivel de ejecución de intimidación en 

el rol de intimidador, así como baja victimización por intimidación escolar; no obstante, de 

forma incongruente, el puntaje de la observación de acoso escolar en el contexto escolar tuvo un 

puntaje con tendencia medio-alta.  



 

 

El bajo nivel de intimidación y acosos escolar que se encuentra en la muestra se 

contrapone a los resultados de otros estudios. Por ejemplo, en un estudio hecho en toda 

Latinoamérica se había encontrado que el 65% de participantes habían sido víctimas de acoso 

escolar al menos una vez en su colegio.  

Aun así, el hecho de no encontrar tanto nivel de acoso ni victimización por intimidación 

se ha evidenciado en algunos estudios colombianos. Por ejemplo, en el estudio de Martínez-

Vilchis et al. (2018) el acoso escolar fue recibido por apenas el 20% de participantes; así mismo, 

en el estudio de Montoya (2014) menos del 30% de participantes reportan ser víctimas de acoso 

en primaria y ese mismo porcentaje se reduce a menos del 20% en bachillerato. En el estudio 

colombiano en Cúcuta de Valenzuela Aparicio et al. (2023) también se reporta que el porcentaje 

de acosados es menor a 40%. En el estudio de Herazo-Beltrán et al. (2019) el porcentaje de 

personas con niveles problemáticos de acoso es aún más bajo que en todos los demás estudios, 

con porcentajes inferiores a 10%. Llama la atención que en los antecedentes consultados no hubo 

un reporte del acoso escolar desde el rol de intimidador ni desde el rol de observador.  

Frente a la relación entre las variables, se encontró una general ausencia de correlación 

significativa; y las únicas dos correlaciones que sí fueron significativas, tuvieron un sentido 

positivo, lo que contradice también las hipótesis planteadas. Así, se afirma que para la muestra 

obtenida no hay evidencia que relacione el acoso escolar con la inteligencia emocional. Así las 

cosas, no es posible, con los datos obtenidos, soportar o apoyar el modelo integrado del proceso 

emocional y la cognición de Arsenio et al. (2009), según el cual la expresión de agresividad y 

conductas de acoso se debe a una dificultad en regular y administrar las propias emociones 

negativas, tanto en el caso del acosador con emociones como la ira, así como en el rol de víctima 

con emociones como el miedo.       



 

 

La falta de correlación entre las variables también contradice múltiples antecedentes 

consultados. Por ejemplo, en el estudio de Livia (2019) en Perú se había encontrado una 

correlación negativa baja, pero significativa, entre la inteligencia emocional y el acoso escolar; 

en ese miso país, fue similar la conclusión a la que llegó Figueroa (2017), quien halló una 

correlación negativa muy baja pero significativa entre esas variables. En el estudio de 

Garaigordobil & Oñederra (2010) en España también habían hallado correlaciones negativas 

significativas entre la mayoría de dimensiones de la inteligencia emocional con el índice de 

bullying. Por último, en un estudio amplio, hecho en toda Latinoamérica por Aguirre y Capcha 

(2020), también se encontró una correlación negativa significativa de un nivel medio-bajo.     

       

          

 

  



 

 

Conclusiones 

El estudio realizado presenta como principal conclusión, sobe el objetivo general, que no hay 

suficiente evidencia para poder afirmar que existe una relación entre la inteligencia emocional y 

el bullying o intimidación escolar ni en sentido de victimización, realización de conductas de 

intimidación, ni tampoco en la observación de acoso entre compañeros. Como se explicó en la 

discusión, es un resultado inesperado, primero porque el modelo teórico del que se basó esta 

investigación, que es el modelo integrado del proceso emocional y la cognición de Arsenio et al. 

(2009), predice ese vínculo entre esas variables, y segundo, porque varios de los antecedentes 

consultados soportan o apoyan esa correlación.  

 Una segunda conclusión, que se establece con respecto a los primeros dos objetivos 

específicos, es que en la institución educativa donde se tomaron los datos hay una tendencia clara 

a percibir poca victimización por el bullying y también poca ejecución de conductas 

intimidatorias por parte de los participantes; aun así, esto se contradice hasta cierto punto con el 

hecho de que sí hay un nivel medio en el reporte de observación de conductas de acoso escolar 

entre los compañeros en el escenario escolar. Aunque en varios estudios consultados hay 

mayores niveles de acoso escolar, también hay otros estudios más, incluso nacionales, que 

muestran también una tendencia hacia la baja victimización.  

 Como tercera conclusión, se tiene que buena parte de los participantes muestran 

problemas importantes en la inteligencia emocional, sobre todo en comprender sus emociones y 

colocar el nivel adecuado de atención a sus propios sentimientos.  

 Sobre la importancia de los resultados encontrados, se propone como conclusión que, 

aunque no se haya encontrado correlaciones significativas, los datos obtenidos pueden ser base 

para futuras investigaciones con las cuales se compruebe la esperaba relación entre inteligencia 



 

 

emocional y acoso escolar, o por el contrario, se ratifique la falta de asociación, lo que podría 

crear debates interesantes sobre cómo el contexto puede influir en esa relación. 

 Para ello, se deben superar ciertas limitaciones que se tuvo en este estudio hecho. Primero 

que todo, el tamaño de la muestra y el hecho de que pertenezca a un solo colegio de un 

municipio particular, hace que no se pueda confiar en generalizar estos resultados a todos los 

estudiantes de secundaria de toda La Guajira o toda Colombia. En segunda medida, el 

Instrumento para la Identificación del Matoneo, que, si está validado en Colombia, no tiene unos 

baremos de interpretación, por lo que saber si los puntajes son altos o bajos se basa en comparar 

con el puntaje más alto posible y no en cómo la variable se distribuye entre los estudiantes de 

secundaria colombianos. 

Por último, se puede concluir que el estudio es muy importante para la Universidad 

Antonio Nariño, porque además de lograrse el aprendizaje por parte de los estudiantes 

investigadores de cómo hacer estudios científicos, y así ser mejores profesionales, también se 

logra tener unos datos que pueden inspirar o generar curiosidad en los estudiantes y profesores 

de la facultad de psicología para que se interesen en tratar de entender cómo las emociones y su 

mal manejo hace que en los colegios las personas sean más agresivas y cometan conductas 

problemáticas como las del bullying.                          

 

  



 

 

Recomendaciones 

Una primera recomendación que surge a raíz de los datos obtenidos es sobre la necesidad de 

fortalecer la inteligencia emocional de los estudiantes de secundaria de El Instituto Colombia 

Mía De Maicao, empezando por su capacidad de atender a sus propios sentimientos y también de 

comprender sus propias emociones. Esta necesidad es pertinente de abordar si se tiene en cuenta 

que las competencias ciudadanas son requeridas en su formación por el Ministerio de Educación 

Nacional, y dentro de esas competencias se ubican las competencias socioemocionales. La 

formación de estas competencias puede hacerse liderada por la orientación escolar de la 

institución e incluir al área de ciencias sociales, por ejemplo, en un programa o proyecto que 

abarque un trabajo constante y en todos los grados escolares.  

 La segunda recomendación para la institución es explorar la perspectiva que tienen los 

estudiantes sobre el acoso escolar, pues hay un nivel importante de observación del tipo de 

conductas que son intimidatorias, aunque no haya tanto reporte de victimización o de ejecución 

de conductas agresivas de matoneo. Puede que los estudiantes no hayan contestado directamente 

que son víctimas o victimarios y que eso haya mostrado una baja frecuencia del acoso, cuando la 

situación pueda ser contraria. En ese caso, se puede sensibilizar para que os estudiantes busquen 

reconocer el problema y busquen ayuda cuando se vean afectados.  

 Las limitaciones del estudio realizado también conllevan recomendaciones ya para la 

psicología, el programa de la Universidad Antonio Nariño, sus profesores y estudiantes. Primero 

que todo, es menester realizar estudios más amplios en términos de número de participantes y en 

términos de variabilidad de los participantes en instituciones tanto privadas como públicas. En 

segunda medida, es necesario construir formas de interpretación con baremos para las 

mediciones de acoso escolar. 
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Apéndices  

Apéndice 1. Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24) 

Nombre completo: ______________________________________ Grado: ____ 

Sexo: F ___ M___        Estrato socioeconómico: 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 

¿Con quién convive?: Mamá: ___ Papá: ___ Hermanos: ___ Tíos: ___Otros: ____  

 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase y luego indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con respecto 

a las mismas. Señale con un círculo la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay 

respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

respuesta. 

 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

 

                                                                                                      

 

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 
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9 Tengo claros mis sentimientos 1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

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

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

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

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

1 2 3 4 5 

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

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

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

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 

de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22 Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

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

24 Cuando estoy enfadado intento que se me pase. 1 2 3 4 5 

                                                                                         

                                                                                        Gracias por tu gentil colaboración 

 

 

Apéndice 2. Identificador del Matoneo 

Lee atentamente cada enunciado y selecciona la respuesta con la que te identificas, sé lo más 

sincero(a) posible, resuelve en forma personal. 

N° ÍTEMS SI NO 

1 No permito que otros niños participen en actividades deportivas y 

recreativas 

  

2 Algunos niños se alejan cuando quiero compartir con ellos   



 

 

3 He visto a niños rompiendo los objetos escolares de otros (cuadernos, 

libros, etc.) 

  

4 Hablo mal de otros para dañar su buen nombre o reputación   

5 Envío mensajes hablando mal de otros niños por internet y redes 

sociales (Facebook, Messenger, etc.) 

  

6 Me ponen apodos o sobrenombres para molestarme   

7 He visto que agreden a otros niños con objetos (pistolas, cuchillos, 

palos, etc.) 

  

8 Les pongo apodos o sobrenombres a otros niños para molestarlos   

9 Ridiculizo a otros niños frente a los demás   

10 He visto que a otros niños les roban sus objetos personales   

11 Me lanzan objetos intencionalmente para lastimarme (piedras, balones, 

lápices, etc.) 

  

12 Se burlan de mí delante de los demás   

13 He visto que a otros niños les quitan las onces o el almuerzo   

14 Trato mal a otros compañeros diciéndoles groserías   

15 Me roban mis objetos personales   

16 Algunos niños me golpean (patadas, puños, empujones)   

17 He visto que a otros niños les lanzan intencionalmente objetos para 

lastimarlos (piedras, balones, lápices, etc. 

  

18 A otros niños les ponen apodos o sobrenombres para molestarlos   

19 He visto a compañeros que hablan mal de otros para dañar su buen 

nombre y reputación 

  

20 Amenazo a otros con objetos (pistolas, cuchillos, palos, etc.)   

21 He visto que algunos compañeros ignoran a otros niños 

intencionalmente para hacerlos sentir mal 

  

22 Algunos niños me ignoran para hacerme sentir mal   

23 He visto que compañeros hablan mal de otros por internet y redes 

sociales (Facebook, Messenger, etc.) 

  

24 He visto que culpan a otros niños de cosas que no han hecho para 

hacerlos quedar mal 

  

25 Algunos niños les esconden objetos personales o escolares a otros para 

molestarlos 

  

26 Me envían mensajes con ofensas o insultos por Internet y redes sociales 

(Facebook, Messenger, etc.) 

  

27 Les quito el dinero de las onces o almuerzo a otros niños   

28 Me culpan de cosas que yo no hecho para hacerme quedar ma   

29 He visto a compañeros decir comentarios crueles para hacer sentir mal a 

otros 

  



 

 

30 He visto que se burlan de otros niños por sus características físicas 

(color de piel, contextura física, etc. 

  

31 Algunos niños inventan chismes para dañar mi reputación   

32 Algunos niños me insultan y me dicen groserías   

33 He visto que a algunos niños no se les permite participar de juegos y 

actividades recreativas 

  

34 Robo a otros niños sus objetos personales   

35 Algunos niños me amenazan con lastimarme si no hago lo que quieren   

                                                                                       

                                                                                       Gracias por tu gentil colaboración 

 

Apéndice 3. Consentimiento informado- Representante Legal 

 

Maicao, ____ de ___________ del 20___ 

Cordial saludo, 

Su hijo(a) o apoderado(a) es invitado a participar en la investigación: 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

El objetivo de la investigación consiste en: 

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

A continuación, se describen las condiciones de participación en la investigación: 

1. La participación es libre y voluntaria. Luego de iniciada la investigación, ud. pueden decidir retirar 
a su representado y disentir cuando lo deseen. 

2. Sus datos y resultados individuales serán usados únicamente con fines académicos, descartando 
cualquier uso económico, laboral o cualquier otro. En caso de tener dudas o reclamos al respecto, 
podrá comunicarse con el investigador (datos de contacto más adelante) y también podrá 
adelantar el debido proceso por medio de la Universidad Popular del Cesar, así como por el 
Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC, según lo establece la Ley 1090 de 2006 para la 
profesión de psicología; de igual manera, al tratarse de participantes menores de edad, recuerde 
que su representado es protegido por el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.  

3. Los datos y resultados individuales serán usados de manera confidencial, según lo exige el artículo 
2 numeral 5 de la Ley 1090 de 2006 al rol del psicólogo. La única excepción a esta condición sucede 
si alguna autoridad judicial competente (por ejemplo, fiscalía) solicita a los investigadores el 
acceso a la información, o si hay inminencia de riesgo al bienestar físico o mental del participante. 
En cualquier instante se puede acceder a la información de su representado, previa solicitud 
escrita firmada por ud.  



 

 

4. Los investigadores tienen el derecho de realizar publicación en medios de comunicación 
académicos como revistas, seminarios, foros, etc., de los resultados obtenidos en la 
investigación.   

5. Los investigadores pueden cancelar o terminar unilateralmente la toma de datos o intervención, 
previa información a usted.  
 

6. Datos de contacto del Docente de Psicología de la UAN (tome nota de éstos) 

 

 

          Para la aceptación de las condiciones señaladas, lo invitamos a diligenciar los siguientes          
datos. 

 
Flor María Cotes Arias 

Asesor/Programa psicología 
40924974 

 
Luisa Karelys Blanco Amaya 

Cc 40880262 
Cel. 3155979325  

lblanco62@uan.edu.co 
 

Luis Rafael Blanco Amaya  
Cc 1124009083  

Cel. 3162796318  
lblanco83@uan.edu.co  

 

mailto:lblanco62@uan.edu.co
mailto:lblanco83@uan.edu.co


 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Apéndice 4. Asentimiento Informado 

 

Maicao, ____ de ___________ del 20___ 

Cordial saludo, 

Usted es cordialmente invitado a participar en la investigación: 

________________________________________________________________________________ 

El objetivo de la investigación consiste en: 

________________________________________________________________________________  

A continuación, se describen las condiciones de participación en la investigación: 

1. La participación es libre y voluntaria. Luego de iniciada la investigación, ud. pueden decidir 
retirarse y disentir cuando lo deseen. 

2. Sus datos y resultados individuales serán usados únicamente con fines académicos, descartando 
cualquier uso económico, laboral o cualquier otro. En caso de tener dudas o reclamos al respecto, 
podrá comunicarse con el investigador (datos de contacto más adelante) y también podrá 
adelantar el debido proceso por medio de la Universidad Popular del Cesar, así como por el 
Colegio Colombiano de Psicólogos COLPSIC, según lo establece la Ley 1090 de 2006 para la 

 

__________________________________________ 

                        Firma representante legal 1 

 

__________________________________________ 

Firma representante legal 2 

 

Yo _______________________________________ (PADRE o representante legal 1), 

y yo _________________________________ (MADRE o representante legal 2) en 

mi(nuestra) calidad de tutor o apoderado legal de: 

_____________________________________________ (NOMBRE DEL MENOR O 

PARTICIPANTE) identificado con tipo y número de documento (CC) (TI) (RC) 

__________________________________ , de edad en años_______ , certifico que 

me fue socializado el objetivo y fines de la investigación, así como  de uso de los datos 

e información individual, y los riesgos asociados; de igual manera, certifico que la 

participación de mi representado sucede de manera libre y voluntaria, y estoy de 

acuerdo con ésta. 

 

 

  



 

 

profesión de psicología; de igual manera, al tratarse de participantes menores de edad, recuerde 
que su representado es protegido por el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 de 2006.  

3. Los datos y resultados individuales serán usados de manera confidencial, según lo exige el artículo 
2 numeral 5 de la Ley 1090 de 2006 al rol del psicólogo. La única excepción a esta condición sucede 
si alguna autoridad judicial competente (por ejemplo, fiscalía) solicita a los investigadores el 
acceso a la información, o si hay inminencia de riesgo al bienestar físico o mental del participante. 
En cualquier instante se puede acceder a la propia información, previa solicitud escrita firmada 
por ud.  

4. Los investigadores tienen el derecho de realizar publicación en medios de comunicación 
académicos como revistas, seminarios, foros, etc., de los resultados obtenidos en la 
investigación.   

5. Los investigadores pueden cancelar o terminar unilateralmente la toma de datos o intervención, 
previa información a usted.  

 
6. Datos de contacto del Docente de Psicología de la UAN (tome nota de éstos) 

 

 

          Para la aceptación de las condiciones señaladas, lo invitamos a diligenciar los siguientes          
datos. 

 
Flor Maria Cotes Arias 

Asesor/Programa psicologia 
40924974 

 
Luisa Karelys Blanco Amaya 

Cc 40880262 
Cel. 3155979325  

lblanco62@uan.edu.co 
 

Luis Rafael Blanco Amaya  
Cc 1124009083  

Cel. 3162796318  
lblanco83@uan.edu.co  

 

mailto:lblanco62@uan.edu.co
mailto:lblanco83@uan.edu.co


 

 

  

  
      

  

 

 

 

 

 

Yo _______________________________________ identificado con tipo y número de 

documento (CC) (TI) (RC) __________________________________, de edad en 

años_______, con mi firma certifico que me fue socializado el objetivo y fines de la 

investigación, así como de uso de los datos e información individual, y los beneficios y 

riesgos asociados; de igual manera, certifico que mi participación sucede de manera 

libre y voluntaria, y estoy de acuerdo con ésta. 

 

 

 

________________________________________ 

                                      Firma 



 

 

Apéndice 5. Mapa conceptual de bases teóricas 

 

Análisis de la relación entre la Inteligencia Emocional y el Bullying en 
los Estudiantes de secundaria de una institución educativa en Maicao 


