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Resumen Ejecutivo 
 

     La adolescencia es una etapa fundamental para el desarrollo del ser humano referente a esta 

investigación se observa que existe una problemática  por la falta de conocimiento sobre la 

importancia del buen uso de estrategias de resolución de conflictos y todo lo que abarca esta temática 

como son la competencia comunicativa,  evaluación de resultados y control emocional que está 

compuesta por subdimensiones como la tolerancia, empatía, adaptabilidad y el control de impulsos, 

en base a esto la presente investigación tiene como objetivo general, analizar las dimensiones de 

estrategias de resolución de conflictos en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa 

República del Ecuador. El presente proyecto es una investigación mixta de carácter cuantitativo-

cualitativo. En el marco  de paradigma cuantitativo tiene un alcance descriptivo porque diagnosticara 

la capacidad de resolución de conflictos que tienen los estudiantes de bachillerato de la Unidad 

Educativa “República del Ecuador”, el universo y muestra estudiada es de 300 estudiantes, para esto 

se utilizó el test de Escala de Solución de Conflictos (ESOC) es un cuestionario de auto reporte 

diseñado y validado por José Luis de la Torre en el 2006, el mismo que está compuesto de 35 ítems 

tipo Likert, 16 de los cuales eran calificados inversamente. El cuestionario presenta las siguientes 

variables de estudio Control Emocional, Competencia Comunicativa y Evaluación de Resultados, 

además estas incluyen 4 subdimensiones “Tolerancia, Empatía, Adaptabilidad y control de la 

Impulsividad”. Utilizando la prueba de hipótesis de chi-cuadrado se demostró que el P valor o 

significación asintótica es de (P>0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: No 

existe una relación entre el género y el nivel de control emocional, competencia comunicativa y 

evaluación de resultados en los estudiantes. Con los datos obtenidos se concluye con la guía de 

estrategias de resolución de conflictos para fortalecer y elevar los niveles de resolución de conflictos 

y generando buenas habilidades. 

 

Palabras clave: estrategias, conflictos, control emocional, competencia comunicativa, evaluación de 

resultados. 
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Abstract 
 

     Adolescence is a fundamental stage for the development of the human being, referring to this 

research, it is observed that there is a problem due to the lack of knowledge about the importance of 

the proper use of conflict resolution strategies and everything that covers this topic, such as 

competition. communication, evaluation of results and emotional control that is composed of 

subdimensions such as tolerance, empathy, adaptability and impulse control, based on this the present 

investigation has as a general objective, to analyze the dimensions of conflict resolution strategies in 

students of the baccalaureate of the Educational Unit Republic of Ecuador. This project is a mixed 

quantitative-qualitative research. In the framework of the quantitative paradigm, it has a descriptive 

scope because it diagnoses the conflict resolution capacity of the high school students of the 

"República del Ecuador" Educational Unit, the universe and sample studied is 300 students, for this 

the test was used. The Conflict Resolution Scale (ESOC) is a self-report questionnaire designed and 

validated by José Luis de la Torre in 2006, which is composed of 35 Likert-type items, 16 of which 

were inversely rated. The questionnaire presents the following study variables: Control Emotions, 

Communicative Competence and Evaluation of Results, in addition these include 4 subdimensions 

"Tolerance, Empathy, Adaptability and Impulsivity control". Using the chi-square hypothesis test, it 

was shown that the P value or asymptotic significance is (P>0.05), therefore, the null hypothesis (H0) 

is accepted; that is to say: There is no relationship between gender and the level of emotional control, 

communicative competence and evaluation of results in students. With the data obtained, it is 

concluded with the conflict resolution strategies guide to strengthen and raise the levels of conflict 

resolution and generating good skills. 

 

Keywords: strategies, conflicts, emotional control, communicative competence, evaluation of results. 
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MOTIVACIONES  

     Una de las motivaciones que me incentivaron a guiarme en esta línea de investigación fue el hecho 

de ser una estudiante de psicología y el interés que conlleva el comportamiento del ser humano y sobre 

todo el interés por el comportamiento de los adolescentes frente a la resolución de conflictos en 

momentos estresantes, como se ha podido observar en la actualidad existen mucha preocupación en 

el desarrollo de esta etapa pero frente a la investigación y al interés por el mismo q existen las 

posibilidades de mejorar y contribuir para el desarrollo de buenas habilidades, esto no solo contribuiría 

al desarrollo del estudiante como tal sino mejoraría el ambiente en el que este se desenvuelve.  

Problema de investigación  

    Menéndez, Rodríguez y Salabarria (2008), explica que una de las etapas del desarrollo del ser 

humano complicadas, pero con gran relevancia en la actualidad es la etapa de la adolescencia ya que 

es un momento por la que todo ser humano pasa y es considerada como una escala de vida, porque en 

la adolescencia es donde se forman los valores, fortalezas sociales, psicológicas y sexuales, además, 

es el momento en el que se define proyectos de vida y se crean bases apropiadas para el desarrollo 

individual y social. Una de las problemáticas en todo este proceso es la falta de conocimiento sobre 

la importancia del buen uso de las estrategias de resolución de conflictos, ya que cada acontecimiento, 

que pueda llegar a suceder en todo este lapso de tiempo, afecte positiva o negativamente en su 

desarrollo biopsicosocial, por este motivo muchas personas ven esta etapa como un fenómeno social, 

por la importancia que tiene la misma (Gonzalez, 2000). 

Existen varias causas del problema, de entre los principales podemos mencionar: 

• El contexto familiar y crianza  

     Martínez, Torres y Ríos (2020), concuerdan que la familia es el primer pilar de formación 

de todas las personas, porque la familia tiene el deber de procurar una vida digna e integra para 

el desarrollo del niño, niña o adolescente, mencionó esto ya que en los hogares se adquieren 

las primeras pautas de comportamiento, valores, ideales, responsabilidades, autonomía, etc. 

Por este motivo podemos demostrar la importancia de modo de crianza y el contexto familiar 

que tiene cada individuo (Chairez, 2020). 

Unas de las causas de un mal contexto familiar y una mala crianza, a largo plazo es la baja 

autoestima, sentimientos de soledad, ansiedad, depresión, sentimientos de vulnerabilidad, 
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miedo al expresar emociones, además los adolescentes pueden repercutir ese comportamiento, 

generando actos violentos contra los demás, incapacidad de seguir reglas, normas de 

convivencia y comportamiento negativos frente al mismo, provocando que en el entorno en el 

que se desenvuelva lo aislé, o en situaciones que lleguen a tomar represarías (Perea, 2006).  

 

• Personalidad  

     Valle, Zamora y Altamirano (2020), refieren que la personalidad es la combinación de 

conductas, pensamientos y sentimientos que hace que cada individuo sea único, la misma que 

se forma en la infancia y se va desarrollando a través del entorno y genética de cada persona. 

Por esto es de suma importancia para el ser humano porque la personalidad proporciona 

características de un individuo, y brinda una perspectiva frente a la observación de un 

constructo presuntivo que se realiza al presenciar sentimientos, pensamientos y actitudes que 

se toman frente a diversas situaciones (Pérez , 2020). 

Aclarando que los trastornos de la personalidad pueden generar conflictos diarios, una de sus 

principales causas es la dificultad para relacionarse, generando inestabilidad en el hogar o la 

escuela, mediante esto se podría derivar un aislamiento social, dilemas para tomar decisiones 

el consumo de drogas o alcohol (Valarezo y Rodríguez, 2020). 

 

• Contexto educativo  

     Lorente, Torrego y Lorenzo (2020), brinda una explicación  sobre el contexto educativo en 

el que explican,  es un  factor de convivencia muy importante para el desarrollo de los 

estudiantes ya que es un entorno en el que conviven la mayor parte del tiempo, por este motivo 

tanto la infraestructura y la estabilidad dentro de un aula deben ser adecuados para que los 

discentes se desenvuelvan en el mismo, además con la explicación que se mencionó anterior 

mente sobre la importancia del contexto familiar, crianza y la personalidad que se puede 

desarrollar frente a estas situaciones, la mayoría de los adolescentes pueden presentar causas 

negativas en el contexto educativo, se podría presentar un deterioro  en el rendimiento 

académico, la formulación de malas relaciones interpersonales, consumo o expendio de 

sustancias ilícitas, problemas conductuales, etc.   

Partiendo del hecho que todos los problemas tienen efectos y consecuencias, de los cuales podemos 

mencionar y explicar a continuación: 
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Problemas emocionales  

     Frente a las causas que se mencionó, uno de los efectos cruciales son los problemas emocionales 

que se pueden identificar en la etapa de la adolescencia, por factores del entorno y ambiente en el que 

se desenvuelve, esto puede afectar no solo psicológicamente si no física y socialmente, uno de los más 

comunes es la depresión, ansiedad e impulsividad, que va dejando graves secuelas en los adolescentes 

(Valle et al., 2020).  

 Malas relaciones interpersonales  

    Las malas relaciones pueden causar efectos influyentes negativos en el desarrollo del adolescente, 

por este motivo es de sumo interés que los discentes sepan o tengan un conocimiento de la realidad 

actual, las malas relaciones pueden afectar en todos los ámbitos en los que convive el adolescente 

afectando en su salud mental, física y creando malas ideaciones sociales (Ugarriza, 2001).  

 

Justificación   

     En la vida del ser humano los conflictos o problemas, son el día a día, son parte del proceso de 

vivir cada momento, si no existiera problemas las experiencias no serían tan reconfortantes como lo 

son, cabe recalcar que según López (2006), afirma que hay dos enfoques para analizar este asunto: 

uno de ellos interpreta el conflicto como un fenómeno originado por la superestructura de la sociedad, 

mientras que el otro lo ve como un reflejo de la estructura social. Aportando a lo mencionado la 

primera perspectiva estaría basada en los problemas cotidianos ya sea por desacuerdo o intolerancia 

frente alguna situación, que no afectan significativamente al grupo social, en cambio la segunda 

perspectiva sobre el conflicto ya es más basada en situaciones que son explosivas e instantáneas en 

las que se tienen diferentes intereses y estaría presenta la lucha del poder sobre alguna situación 

(Lorente et al., 2020) 

Es de sumo interés saber los tipos de conflictos  que existen ya que frente ambas situaciones la 

resolución de conflictos debería ser amena para ambas partes, uno de sus problemáticas en los 

adolescentes en este tema es  que frente a situaciones conflictivas, se puede observar que la solución 

son las agresiones impulsivas ya sea verbales o físicas es por este motivo que la resolución de 
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conflictos es un tema importante a tratar para ir mejorando esas pequeñas cosas, antes de que exista 

conflictos en los que la impulsividad del momento si sea grave de resguardar (Sereño, 2006). 

 

Objetivos  

Objetivo General 

 

Analizar las dimensiones de estrategias de resolución de conflictos en los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador.  

 

Objetivos Específicos  

 

1. Diagnosticar la capacidad de resolución de conflictos de los estudiantes de bachillerato de la 

Unidad Educativa República del Ecuador.    

2. Determinar el nivel de relación que existe entre el género y las estrategias de resolución de 

conflictos en estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador.    

3. Diseñar estrategias, sobre la base del diagnóstico, que mejoren la capacidad de resolución de 

conflictos en los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador.    

 

Problema 

    Considerando la problemática en el proceso de investigación se sustenta, que algunos estudiantes 

no brindaron la predisposición para realizar bien el test a pesar de que se ejecutó las posibilidades, 

proporcionar charlas explicativas de la función de esta, una parte de la población hizo caso omiso de 

las recomendaciones brindadas en referencia al cómo realizar el test, el objetivo y finalidad.  
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Capítulo I:  Marco teórico  

Tema:  

“Estrategias de resolución de conflictos en estudiantes del Tercero de 

Bachillerato de “La Unidad Educativa Republica del Ecuador” 

1.1 Psicología  
 

     La psicología en base a estos autores Morris y Maisto (2005), explican que es considerada  la 

ciencia, que estudia y analiza la conducta  del ser humano, así como el análisis de los procesos 

mentales,  el comportamiento de individuos y grupos, esta ciencia se enfoca en el entendimiento del 

propio desarrollo de la mente del ser humano dentro de un ambiente biopsicosocial, además 

caracterizan a la psicología como la ciencia que evalúa opiniones, pensamientos mediante la 

observación y análisis, que explica como percibimos, aprendemos, recordamos, resolvemos 

problemas, como nos comunicamos con las personas, las relaciones interpersonales, desde el 

nacimiento hasta la muerte (García, 2014). 

     Según Prieto (2013), conceptualiza la psicología como el estudio científico de la conducta y la 

experiencia, de cómo los seres humanos sienten, piensan, aprenden y conocen para adaptarse al medio 

que les rodea. La psicología es considerada una ciencia, porque utiliza un método científico que hace 

que tenga credibilidad y trasparencia y además no solo se centra en un ámbito de estudio, ya que 

García (2014), explica que la psicología tiene una diversidad  de estudio y esta varía de acuerdo con 

la actividad, corriente o aproximación de quien la desarrolla, definida como una ciencia extensa que 

no solo se encapsula en la parte clínica, sino que se amplía  a toda la gama de problemáticas que el 

individuo pueda tener.  

     Cepeda (2014), refiere que la psicología, se encarga de cada uno de los diversos sistemas, 

movimientos y escuelas psicológicas, mismos que con el pasar del tiempo se han empeñado en probar 

y justificar sus conceptos, teorías y leyes, precisamente porque se han visto en situación de 

enfrentamiento; esta permanente discusión teórica y metodológica, ha enriquecido 

extraordinariamente a la ciencia. El autor Ardila (2012), explica sobre la existencia de enfoques, los 

mismos que son importantes por la orientación del tema de investigación. Cabe recalcar que estos 

enfoques fueron adaptados en base a la necesidad del país.  
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     Cline y GulIiford (2015) mencionan que la psicología está enfocada en la interacción social, el 

lenguaje, la comunicación, el proceso de toma de decisiones, resolución de conflictos, las emociones, 

autocontrol, autoestima, adaptación, impulsos, entre otros, que los vuelven mucho valorables y 

esenciales en la cualquier actividad o espacio en el que se desenvuelve la persona. En la actualidad 

existen varios enfoques que van de la mano con el tema de la investigación en base a la problemática 

de este proyecto, se platea con un enfoque cognitivo-conductual porque influye en la resolución de 

conflictos al abordar tanto los aspectos cognitivos (pensamientos y emociones) como los aspectos 

conductuales (comportamientos) que contribuyen a los conflictos (Navarro et al., 2018). 

 

     La psicología cognitiva referente al autor, Escobedo (1993) refiere que la describe como el estudio 

de los procesos mentales mismos que presentan un grado de complejidad y que los define como 

inobservables, porque al estudiar procesos mentales nos vamos más allá de estudiar una acción porque 

la psicología cognitiva examina cómo y por qué ocurren la formación de conceptos, la resolución de 

problemas, la memoria, el lenguaje, la percepción y el pensamiento, además explica que cada acción 

humana influye en cierta medida en la experiencia pasada. Groome (2005) aporta a la investigación 

mencionando que la psicología cognitiva es que es el estudio científico de cómo el cerebro procesa la 

información, la define de esta manera dando a conocer esto con etapas del procesamiento cognitivo 

que resumiéndola es el proceso de receptar la información, identificarla, recordar o asociar un 

aprendizaje y brindar un pensamiento, lo que tiene como resultado la resolución de problemas o 

adaptarse a una nueva situación.  

     La psicología conductual es definida por el autor, Pérez (2013) como el análisis de la conducta, 

este estudio se ejerce por la posibilidad de encontrar un orden  en las relaciones funcionales y el control 

del comportamiento, además agregando a la explicación  el autor,  Bächler (2017) da un contenido 

más amplio sobre el conductismo mencionado que se enfoca en el estudio del comportamiento 

observable y medible de los individuos ya que se basa en el estímulo que presenta la persona antes de 

su reacción y del porqué la respuesta (acción), también como el ambiente puede ser la base de 

conductas aprendidas y como existe la  probabilidad que se repita la actividad que dio origen una 

consecuencia.  
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   Bächler (2017), en base a lo gestionado  sobre ambos enfoques de la psicología, esta investigación 

va orientado a un enfoque cognitivo-conductual de manera significativa en la resolución de conflictos 

porque al aborda tanto aspectos cognitivos como conductuales involucrados en una situación 

conflictiva, como por ejemplo identifica y cambia patrones de pensamientos negativos o irracionales 

que pueden estar contribuyendo al conflicto, además  tiende a centrarse en una reestructuración 

cognitiva que se centra en cambiar la forma en la que interpretamos y procesamos la información, por 

consiguiente este enfoque  brinda un aprendizaje para crear habilidades comunicativas, como también 

crea habilidades para un mejor manejo del estrés y ansiedad, esto referente a la resolución de conflictos 

desde una perspectiva empática (Patiño, 2008).  

1.2 Habilidades Sociales  
 

     Las habilidades sociales comprenden un conjunto de comportamientos que contribuyen para que 

las personas puedan desenvolverse eficazmente frente a diversas situaciones hasta el punto de 

establecer relaciones adecuadas con los demás y la facilidad de la resolución de conflictos, estas 

habilidades se van desarrollando desde tempranas edades, la importancia de un buen desarrollo recae 

en la adaptación a los cambios y a la educación que cada uno tenga.  Además, se enfocan en el modelo 

de crianza frente a creencias, pensamientos, refuerzos, ideas y valores en los que va creciendo el 

estudiante (Maia, 2015). 

     Las habilidades sociales en base al autor, Herrero (2022), se relacionan con las competencias 

sociales, aun siendo constructos independientes, y se refieren a conductas necesarias para un 

desempeño social óptimo, la competencia social implica la utilización de esas habilidades 

pensamientos, emociones y conductas para tener éxito en las relaciones interpersonales,  además, 

saber aplicarlas según el interlocutor y contexto, estas habilidades son aptitudes que se van 

adquiriendo, educando, modificando y mejorando a lo largo de la vida dependiendo del entorno, las 

experiencias vividas, el aprendizaje y la etapa del desarrollo en la que nos encontremos. 

Las características más relevantes de las habilidades sociales son las siguientes:  

− Empatía: Torre (2010) es considera una habilidad para ingresar  en una perspectiva subjetiva  

de las creencias de las otras personas, sus vivencias cotidianas, interpretaciones personales, 

pero, además implica ponerse en el lugar y ver el mundo desde su punto de vista. En si la 
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empatía llega a ser definida como el hecho de tener conciencia de los sentimientos, necesidades 

y preocupaciones de los demás (Orta, 2012).    

 

− Asertividad: Orta (2012), menciona la influencia sobre la persona para que pueda comunicar 

sus ideas y sentimientos de manera apropiada, evitando distorsiones cognitivas o ansiedad, y 

utilizando tanto el lenguaje verbal como no verbal de forma afectiva. Esto implica expresar 

desacuerdo, decir no, recibir y dar críticas, defender derechos y expresar emociones negativas, 

siempre considerando sus intereses y objetivos sin dañar a los demás. Al mismo tiempo, 

implica mostrar afecto al dar y recibir elogios, expresar emociones positivas en general, todo 

ello respetando los derechos de los demás y trabajando hacia la meta establecida (Torre, 2010). 

 

− Autocontrol: Orta (2012), es la habilidad o capacidad que tiene el ser humano de regular y 

estabilizar sus emociones, pensamientos, conductas, deseos que cada uno tiene, además es 

considerada como un controlador de impulsos que tiene como objetivo pensar antes de actuar. 

El auto control además es considerado como una manera de tener vigiladas emociones que 

tienden a ser perturbadoras y también impulsos espontáneos, para evitar reaccionar de una 

manera poco o nada adecuada (Torre, 2010). 

 

− Resolución de conflictos: Orteño y López (2011), mencionan que la resolución de conflictos 

implica una serie de pasos y técnicas que se utilizan para reducir o mitigar las consecuencias 

negativas del conflicto. Esto debe entenderse como un enfoque sin prejuicios y no como un 

enfoque directivo o jerárquico. El objetivo es crear un proceso colaborativo donde las partes 

involucradas puedan resolver problemas juntas. El propósito de este enfoque es tratar de 

alcanzar una solución satisfactoria al problema sin recurrir al poder, el dominio o la 

manipulación. (Torre, 2010). 

 

− Comunicación: Orta (2012), es la habilidad para poder expresar y escuchar a los demás, el 

comunicarse es la parte esencial del ser humano que tiene como objetivo crear temas de 

conversación con el fin de expresar ideas, dilemas o interrogantes que se presenten. La buena 

comunicación llega a ser la base fundamental para facilitar la resolución de conflictos ya que 
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al expresar adecuadamente las cosas en cualquier situación nos ayuda a que la otra persona 

capte las ideas claras y evitemos situaciones que se pueden salirse de contexto (Bernal et al., 

2022). 

     En base a la breve explicación de las habilidades sociales cabe recalcar que todas las características 

mencionadas son esenciales para la resolución de conflictos y  el buen desenvolvimiento de los 

estudiantes en un ambiente biopsicosocial, sin embargo, es bueno esclarecer habilidades sociales  que 

se van desarrollando en todo el proceso escolar y familiar del estudiante. Orta (2012), las habilidades 

sociales en la a adolescencia son fundamentales ya que ayudan a la persona a desenvolverse y a brindar 

opiniones o criterios propios de manera adecuada sin ejercer ningún daño moral, ya que la 

adolescencia es una etapa por la que todo ser humano pasa  y  es considerada como una escala de vida, 

porque en esta etapa es donde se forman los valores, fortalezas sociales, psicológicas y sexuales, 

además, es el momento en el cual se define proyectos de vida y se crean bases  apropiadas para el 

desarrollo individual y social, siendo esta etapa la base para desarrollar su personalidad (Cruz, 2001). 

 

 

1.3 Inteligencia Emocional 

 

     Carrillo y López ( 2014), menciona que, dentro de la teoría de las inteligencias múltiples, se 

encuentran la inteligencia intrapersonal, que hace referencia a los sentimientos y emociones de la 

propia persona y su capacidad de autorregulación y de conocerse a sí mismo, la inteligencia 

interpersonal se refiere a la capacidad de relacionarse con los demás y ser capaz de interpretar los 

sentimientos y emociones de las personas  (Olmedo, 2020). 

    La inteligencia intrapersonal e interpersonal juega un papel clave en la inteligencia emocional 

porque se centra en la capacidad de reconocer o evocar emociones mientras simplifica el pensamiento 

en la capacidad de comprender, regular y estimular el crecimiento emocional. La inteligencia 

emocional en base al autor, Goleman (2022), nos permite desarrollar la capacidad de reconocer 

nuestras propias emociones, comprender los sentimientos de otras personas, manejar las presiones y 

frustraciones que experimentamos en el ámbito educativo, laboral y familiar, y a su vez ayuda a 

mejorar habilidades para trabajar en equipo y adoptar una actitud empática y sociable. Estas 
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habilidades emocionales abren las puertas hacia un mayor crecimiento personal (Berrocal y Ruiz, 

2008). 

 

1.4 Convivencia  

     La convivencia es una relación interpersonal que se mantiene en un grupo en él que se comparte 

conocimiento o actividades similares, Fitzduff (2007), menciona que son sociedades que valoran la 

diversidad por su capacidad de aportar aspectos positivos, que se esfuerzan activamente por lograr la 

igualdad, que reconocen la interconexión entre diversos grupos y que están en proceso de abandonar 

comportamientos problemáticos para resolver conflictos. También significa la convivencia armoniosa 

de varios individuos en un espacio común y enfatiza la importancia de construir relaciones humanas 

dentro de un grupo. 

   Giménez  (2005), refiere que la convivencia es vivir en buena armonía con los demás. La buena 

convivencia tanto para niños como de adultos es uno de los factores más importantes para un buen 

desarrollo o desenvolvimiento del individuo en su ambiente cotidiano, por este motivo es importante 

tener una buena comunicación y empatía para ir mejorando la estadía, el convivir con más personas 

es parte del día a día, ya sea por convivencia familiar, escolar, de trabajo, de hobbies, etc. La buena 

convivencia va más allá del llevarse bien con todos o ser siempre el centro de atención, la convivencia 

es saber ser empático y asertivo con el criterio propio y de los demás  (Tuvilla, 2008).  

 

1.5 Conflictos  

1.5.1 Definición  

     El conflicto según, Olmedo (2020), explica que se trata de un dilema centrado en valores o la 

búsqueda de estatus, poder y recursos ilimitados, donde una de las partes involucradas no solo busca 

ganar para obtener lo deseado, sino también eliminar a sus competidores. Los conflictos son 

situaciones en que dos o más personas entran en acuerdo o de acuerdo de intereses mutuos, donde las 

emociones y sentimientos juegan un rol importante y la relación entre las partes puede terminar 

deteriorada, según la oportunidad y procedimiento que se haya decidido abordar (Correa, 2005). 
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    El conflicto definido por el autor Sereño (2006) es la discrepancia con otra persona, esto se da por 

la diferencia  de intereses u opiniones al mismo instante, lo podemos identificar como una 

problemática ya que el objetivo tiene como finalidad dar  la razón a una de las partes, dando por 

terminado el conflicto, pero existen conflictos a largo y corto plazo, conflictos que se pueden 

solucionar al instante y otros que aunque exista una solución, simplemente no se toma en cuenta y se 

hace más grande con el tiempo.  

     Frente a los conflictos que se presenta diariamente el autor Vinas (2007) refiere que, el ser humano 

tiene la capacidad de resolver conflictos, sin embargo, hay ocasiones en las que el desagrado e 

indiferencia evita llegar a   una solución. En base al tema el autor Casalís (2021), menciona que la 

resolución de conflictos es la capacidad para identificar, anticiparse o afrontar resolutivamente 

dificultades en las relaciones sociales y conflictos entre individuos. También consiste en reconocer 

situaciones que exijan obtener soluciones o medidas preventivas, así como evaluar los riesgos, 

obstáculos y recursos involucrados. Abordar los conflictos de manera positiva y ofrecer soluciones 

informadas y constructivas, esto implica que cada individuo tenga la capacidad de negociación 

considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás (Sereño, 2006). 

 

1.5.2 Clasificación  

Conflicto familiar  

     El conflicto familiar es la disputa, diferencia o inestabilidad con los miembros de una familia o 

personas que conforman un hogar, Villaluenga (2020) afirma que los conflictos familiares son los más 

habituales y los que suelen provocar mayor consecuencia ya que sus integrantes sufren no sólo por 

ellos, sino por la persona que quieren. En numerosas situaciones, los desafíos surgen debido a que las 

familias carecen de las destrezas necesarias para abordar y resolver eficazmente conflictos pequeños 

o grandes.   

      Sereño (2006), menciona que los conflictos familiares siempre estarán presentes en el hogar con 

una función, un rol y límites normalizados, pero a base de estos conflictos una familia que ayuda a 

sus miembros a crecer en un hogar, con protección y amor, cubriendo necesidades afectivas y de 

seguridad, ayudara a que mediante esta unión aporte de manera positiva en el desarrollo del individual 

brindando en cada uno un aporte a su identidad y salud mental. Tigrero (2017) refiere que los 
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conflictos familiares son más comunes y normales, porque el estar en un mismo ambiente, tener 

diferentes puntos de vista y tener que buscar soluciones para cada cosa que se presenta es complicado 

tanto para los jefes o personas a cargo de mantener el hogar, como para los que dependen de la 

estabilidad. Los conflictos familiares son parte del hogar, y no existe una familia que no presente 

conflictos porque estos también ayudan a que el hogar sea más equitativo y cada integrante se adapte 

para crear la estabilidad en la que se desea vivir (Viñas, 2007).       

Conflicto educativo  

      

     Pérez y Guitiérrez ( 2016) mencionan que, el ámbito escolar los conflictos estarán presentes en 

todo el proceso educativo, porque todos los niños son diferentes y se formaron en diversos hogares en 

los que son educados de manera única. Las diferencias más comunes que podemos encontrar son en 

religión, género, cultura, enseñanza familiar, hábitos, gustos, actividades, manera de aprender, etc. 

Por todos los motivos mencionados en un ámbito escolar se presentan conflictos entre los compañeros 

del mismo curso o institución. Entonces para esclarecer los conflictos educativos son las 

discrepancias, peleas, riñas, en si conflictos dentro de la institución educativa la misma que puede ser 

con los compañeros de aula, maestros y trabajadores de la institución (Lorente et al., 2020).  

     Frente a este tema el autor Zepeda (2020) refiere que, el conflicto en el ámbito escolar, al igual que 

cualquier conflicto, es una realidad esencial en las interacciones humanas. Por lo tanto, es fundamental 

reconocer su presencia en el entorno educativo con el propósito de mitigar sus consecuencias. Estas 

están asociadas al desempeño académico y en consecuencia al abandono de los estudios. En base a lo 

mencionado el conflicto en las escuelas no es un tema novedoso o extraño, pero si es una situación 

ignorada por las autoridades de la institución (Lorente et al, 2020).  

     Fierro y Carbajal (2019), agregan que los conflictos escolares estarán siempre presentes en el aula, 

pero al enseñar sobre la sana convivencia, vista como una educación de paz, puede cambiar 

normalizaciones inadecuadas, porque esta enseñanza tiene como objetivo analizar los conflictos que 

pueden llegar a ser violentos y que los estudiantes seas los autores de alternativas que ayudaran a crear 

una sana convivencia dejando de normalizar el conflicto y mejorando el ambiente. La convivencia 

escolar, considerada por Zych (2022), como un fenómeno complejo y cambiante, que contribuye con 

la influencia del desarrollo personal óptimo, mismo que refiere la importancia de la existencia de 



9 
 

habilidades para una buena resolución de conflictos en un ambiente escolar con el fin de buscar 

soluciones a los diferentes desacuerdos educativos desde una manera lúdica e interesante para los 

integrantes del aula. 

 

1.5.3 Dimensiones  

Control emocional 

     Jimenez y Cano (2012), brinda una explicación sobre el dominio de nuestras emociones, deriva 

de la comprensión que se adquiere sobre las emociones propias. Estas reacciones fisiológicas 

surgen en respuesta a los estímulos externos que enfrentamos de manera continua. Permitirnos ser 

influidos de manera impulsiva, sin considerar nuestras acciones, que puede llevarnos a situaciones 

conflictivas. Además, referente al tema Torre (2010) agrega que el control emocional esta 

contextualizada como una habilidad para gestionar las emociones de manera efectiva, tanto las 

positivas como negativas, implica un conjunto de destrezas que posibilitan analizar la información 

adquirida antes de responder ante una situación conflictiva, agregando a esta definición cabe 

aclarar que está compuesta por variables como la tolerancia, empatía, adaptabilidad, y control de 

la impulsividad.  

- Tolerancia, considerada por el autor Ugarriza (2001), como la capacidad del ser humano para 

resistir a ciertas situaciones adversas que le causen estrés, tensión y fatiga, también 

considerada como la manera de poder sobrellevar situaciones que se presentan cotidianamente 

sin sentirse frustrado o desorientado. Esta capacidad ayuda a afrontar acontecimientos 

negativos, situaciones estresantes, emociones fuertes y aceptando el estrés de forma proactiva 

y positiva. 

- Adaptabilidad, es la capacidad individual de poder adecuarse frente la presencia de nuevos, 

sentimientos, emociones o pensamientos frente a un cambio, ya sea cambios físicos, 

familiares, educativos o sociales. La adaptabilidad es la manera de aceptar un cambio sin 

mostrar rigidez o negación frente al mismo (Ugarriza, 2001). 

 

- Empatía, Orta (2012), refiere que es una capacidad individual que tiene el ser humano de 

entender, percatarse, comprender, concientizar y apreciar, los sentimientos o emociones de otra 
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persona, una característica es la sensibilidad ya que llegan al punto de identificar lo que siente 

la otra persona frente a una situación estresante.  

 

- Control de impulsos, capacidad individual de controlar un impulso o resistirse actuar 

precipitadamente, evitando proceder de manera inadecuada en el entorno que convive, también 

es conocida como una habilidad de resistir o retrasar impulsos o tentaciones de actuar y 

controlar las emociones. Este factor es uno de los esenciales porque estabiliza las emociones 

espontaneas frente a una situación conflictiva (Ugarriza, 2001). 

 

 
 

Competencia comunicativa  

     El autor, Torre (2010), nos menciona que se trata de un conjunto de destrezas que permiten 

expresar y entender de manera adecuada mensajes, tanto verbales como no verbales en contextos 

particulares, aportando a la definición la competencia comunicativa, es la manera de saber 

comportarse de forma positiva y eficaz, respetando reglas y normas lingüísticas y sobre todo 

formando enunciados apropiados, dependiendo del contexto en el que se vaya a desenvolver. La 

comunicación con sentido y coherencia es una estrategia al momento de afrontar un conflicto 

(Bernal, Cañarte y Ponce, 2022). 

     La competencia comunicativa para Acedo y Rodriguez (2022), es considerada como una 

habilidad esencial en la vida del ser humano porque genera que el individuo abarque el 

conocimiento de la lengua y del uso de una buena comunicación con el fin de ayudar a expresar 

necesidades, motivaciones, interpretaciones, criterios personales y comentarios. Además el autor 

menciona que la competencia comunicativa está ligada a la experiencia social ya que influye en 

su desarrollo óptimo, esto hace énfasis a que un buen dominio de emociones hace que la expresión 

lingüística sea más factible, apropiada y clara entre un grupo de personas. Valdés y González 

(2022), agregan que para un buen desarrollo de habilidades comunicativas es necesario crear 

estrategias lúdicas en aula con el objetivo para incentivar la interacción y uso del diálogo, estas 

actividades podrían ser talleres, debates sobre un tema de interés, dramatizaciones, recitaciones, 

exposiciones o conversatorios en general.  
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Evaluación de resultados  

     Navarro, Falconí y Espinosa (2017), definen la evaluación de resultados como la capacidad de 

evaluar, sí las emociones han sido adecuadas para dar solución a un conflicto, la evaluación de 

resultados es la acción de analizar detenidamente resultados de un tema en específico e ir 

observando las probabilidades de la respuesta que emitió el participante inclusive podemos 

determinar si es correcta o no.  

     Inda, Rodríguez  y Peña (2010), refieren que la evaluación de resultados consiste en la actividad 

de evaluar lo ya aprendido, es brindar cierta información a un grupo de personas y después de un 

tiempo de estudio, valorar con el fin de saber si la información o aprendizaje que se le propicia a 

la persona fue captada de manera positiva y que a su vez esa información pueda ser evocada a más 

personas interesadas en el tema. 

     La evaluación de resultados en consideración de Domínguez y Fontalvo (2022) mencionan que 

es una exigencia para el desarrollo académico porque es una manera de visualizar cuáles son las 

capacidades que cada estudiante posee,  además la evaluación tiende a ser influyente por el lugar 

de formación educativa, el compromiso, interés y nivel de aprendizaje que ofrece la institución y 

sus formadores, pero esta valoración no solo es esencial en los estudiantes sino también en los 

docentes que imparten el conocimiento, con el propósito de valorar diferentes niveles de procesos 

de formación. Córdoba y López (2018), explican que la práctica de evaluación no solo ayuda a 

observar falencias en el proceso educativo, ya que con las evaluaciones  se puede reflejar 

conflictos emocionales que presenta el estudiante y esto brinda la posibilidad de buscar estrategias 

para mejorar el ambiente escolar o generar adecuaciones en el sistema de enseñanza – aprendizaje.   

1.6  Unidad Educativa República del Ecuador. 
 

     La Unidad Educativa República del Ecuador, fue fundada en 1950 como un colegio femenino, con 

el pasar de los años en 2011, se implementa el Bachillerato General Unificado (BGU) en el Ecuador 

para este entonces el colegio ya era mixto, además se realizan dos jornadas educativas por la cantidad 

de estudiantes, colegio opta por tener dos bachilleratos que son Bachillerato General Unificado (BGU) 

y Bachillerato técnico (BT),  en la actualidad el colegio aproximadamente cuenta con 2000 

estudiantes, la institución mantiene una infraestructura amplia con los lugares adecuados para todo 
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tipo de actividad, su misión y visión está enfocadas en la formación de jóvenes humanistas e 

interesados en el desarrollo de la ciencia y tecnología, de esta manera forjar jóvenes emprendedores 

y exitosos con crecimiento personal y profesional con las bases que la institución brinda.  

 

1.6.1 Perfil de salida  

 

     El perfil de salida de los bachilleres de la Unidad Educativa “Republica del Ecuador”, es el título 

de bachiller general en ciencias y para los técnicos es el título de bachiller técnico en informática o 

contabilidad, claro está que para este nuevo año los estudiantes deben rendir un examen de grado en 

el que está compuesto por materias generales.   
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Capítulo II, MATERIALES Y MÉTODOS 

2. Materiales y métodos  

2.1 Tipo de investigación  

      Rodríguez (2007), añade una perspectiva a presente proyecto es una investigación mixta de 

carácter cuantitativo-cualitativo. En el marco de paradigma cuantitativo tiene un alcance descriptivo 

porque diagnosticará la capacidad de resolución de conflictos que tienen los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad Educativa “República del Ecuador”. Además, es correlacional porque con 

un estadístico predeterminado, se analizó el nivel de relación que existe entre el género y las 

estrategias de resolución de conflictos. El enfoque cualitativo consiste en estudiar fenómenos de 

manera sistemática, que tiene como objetivo procesar y examinar los hechos. Sin embargo, el diseño 

no es experimental por lo que recolecta datos del momento, en tiempo único, por tanto, se encargara 

de describir y analizar la incidencia de variables de un grupo. En el marco del paradigma cualitativo 

el proyecto es una investigación de acción sobre la base de lo analizado en estrategias de resolución 

de conflictos, se aporta con una solución al problema detectado, por tal motivo se crea una guía de 

resolución de conflictos.  Se aclara que la aplicación de la guía será de responsabilidad de la institución 

a la que se entrega la guía (Sampieri, 2018). 

2.2 Métodos, técnicas e instrumento  

 

2.2.1 Métodos 

 

- Inductivo. - este método se aplicó básicamente en el capítulo de resultados y discusión, ya 

que, sobre la base  de los indicadores o elementos particulares, analizados se llegó a plantear 

conclusiones de carácter general ( Rodríguez y Pérez , 2017). 

-  

- Deductivo. – este método fue utilizado en el desarrollo del marco teórico ya que, se partió de 

concepciones teóricas generales sobre estrategias de resolución de conflictos para plantear y 

analizar elementos más particulares de estos temas en el marco del contexto de los estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador ( Rodríguez y Pérez , 2017). 

-  
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- Analítico- Sintético. – Método general que será aplicado fundamentalmente en el diseño de 

la guía de estrategias de resolución de conflictos, asi mismo para estructurarla  fue necesario 

entender y analizar sus componentes para luego cada uno de ellos estructurarlas en base a 

síntesis teórico- practico ( Rodríguez y Pérez , 2017).  

 

2.2.2 Técnicas  

     La técnica utilizada en la presente investigación fue el test de Escala de Solución de Conflictos 

(ESOC) Torre, (2010) afirma que es un cuestionario de autorreporte diseñado y validado por José 

Luis de la Torre en el 2010, el mismo que está compuesto de 35 ítems tipo Likert, 16 de los cuales 

eran calificados inversamente. El cuestionario presenta las siguientes variables de estudio Control 

Emociona, Competencia Comunicativa y Evaluación de Resultados, además estas incluyen  4 

subdimensiones “Tolerancia, Empatía, Adaptabilidad y control de la Impulsividad”,  

 

2.2.3 Instrumento 

     Torre (2010) , brinda el instrumento que fue utilizado en este proyecto de investigación, el 

cuestionario de Escala de Resolución de Conflictos (ESOC), que mantiene una validez y 

confiabilidad en la evaluación, porque fue demostrado; con el método de criterio de jueces, validez 

de constructo, el método del análisis factorial y además posee una confidencialidad interna 

demostrada por el coeficiente Alfa de Cronbach. (Observar en la matriz de operacionalización de 

variables). 

2.3 Preguntas de investigación e hipótesis 

• Para lograr el primer objetivo específico planteado la guía o cursos investigativo es la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál es la capacidad de resolución de conflictos que tienen los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador? 

• Para el segundo objetivo específico se trabajó con una hipótesis investigativa: 
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H1: Existe una relación significativa entre el género y las estrategias de resolución de 

conflictos con los estudiantes del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa República del 

Ecuador. 

• Para el cumplimiento de tercer objetivo específico se considera la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Se puede diseñar una guía de resolución de conflictos para los estudiantes del 

bachillerato de la Unidad Educativa República del Ecuador? 

 

 

 

 

2.4. Matriz de Operacionalización
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Tabla 1  Matriz de operacionalización 

Objetivo Variables / 

Dimensiones 

Indicador Indicador Técnica Fuente de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar la habilidad de 

resolución de conflictos en los 

adolescentes de bachillerato de 

la Unidad Educativa 

“República de Ecuador” 

 

 

 

 

Control 

Emocional 

 

 

 

 

Tolerancia  

Enfrentamiento  

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

Todos los estudiantes de 

bachillerato de la Unidad 

Educativa República del Ecuador 

Control emocional 

Manejo 

Mantener 

Capacidad 

Control de problemas 

 

 

 

Empatía  

Herir sentimientos 

Genero Confianza 

Empatía 

Comprender Sentimientos 

Entendimiento  situacional 
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Protección 

Comprensión de situaciones 

 

 

Adaptabilidad  

Nuevos comienzos 

Adaptación situacional 

Facilidad de adaptación 

Autoconocimiento 

 

 

 

Control de 

impulsos  

Autocontrol 

Consecuencias compulsivas 

Comunicación negativa 

Reacción Fuerte 

Explosión fácil 

Fastidio 

Control de la cólera 
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Competencia comunicativa  

Comunicación Explosiva   

Mala expresión facial 

Discusiones fuertes 

Mal uso gestual 

Respuestas faciales 

 

 

 

Evaluación de Resultados 

Autoevaluación 

Autoaceptación 

Evaluación de Conductas 

Autoanálisis 

Análisis de respuestas 

Evaluación de errores 
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2.5 Población y muestra.  

La población o universo motivo del presente estudio son los estudiantes del tercero de bachillerato 

con un total de 300 estudiantes aproximadamente, están divididos por Bachillerato general 

unificado (BGU) y bachillerato técnico (Informática y Contabilidad) los mismos que están 

distribuidos por paralelos (A, B, C, D, E, F, G).  

De los cuales el 34,6%   son hombres y el 64,6% son mujeres; étnicamente se autodefinen el 48,8% 

mestizos, 0.3% blanco, 0.3% afrodescendientes 49.5% indígenas: el promedio de edad es de 17 

años, el porcentaje de estudiantes es de bachillerato (BGU) es de 91,7% y del bachillerato técnico 

(BT) es de 8,3%.  

 Por las facilidades de la aplicación del instrumento de manera virtual se ha tomado la decisión de 

no sacar una muestra, sino de hacer un censo, es decir aplicar el instrumento en toda la población.  
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Capitulo III: Resultados y discusión 

3.1. Diagnóstico de resolución de conflictos 
Con la finalidad de determinar los niveles de cada dimensión con los puntajes totales de las 

dimensiones Escala de Resolución se ha calculado la media, desviación típica, varianza, puntaje 

mínimo, puntaje máximo; así como los percentiles 25, 50 y 75. Con estos valores se ha transformado 

la dimensión escala en dimensión ordinal con los niveles calculados, de acuerdo con los percentiles, 

como se evidencia en la (Tabla 2): 

Tabla 2  

Medidas de tendencia central y niveles por dimensiones. 

 

  

Control 

emocional 

 

 

Competencia 

comunicativa  

 

Evaluación de 

resultados  

 

Resolución de 

conflictos total 

Media 78.97 17.74 20.20 116.91 

Desviación típica 11.638 4.237 4.993 16.741 

Varianza 135.437 17.954 24.934 280.252 

Valor máximo 112 25 30 164 

Valor mínimo 34 5 6 59 

 

Percentiles  

25 72 15 17 106 

50 79 18 21 116 

75 86 21 24 127 

 

 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

I  

 

87-112 

 

21-25 

 

25-30 

 

128-164 
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Niveles  

Capacidad 

desarrollada 

II 

 

80-86 

 

19-21 

 

22-24 

 

117-127 

Promedio 

capacidad 

por mejorar 

III 

 

73-79 

 

16-18 

 

18-21 

 

107-116 

 Capacidad 

poco 

desarrollada 

IV 

 

34-72 

 

5-15 

  

6-17 

 

59-106 

 

3.1.1 Niveles de resolución de conflictos. 

 

A) Control emocional 

Figura 1   

Dimensiones de control emocional  

 
 

     Las dimensiones del control emocional analizan la información emitida, de aquí su interés ya que, 

según los autores Jimenez y Cano (2012),  mencionan que la inteligencia emocional es esencial porque 

es considerada la capacidad de resolver conflictos emocionales, además involucra el control de los 
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impulsos que cada persona tiene frente a diversas situaciones, es por esto su importancia en los análisis 

estadísticos. Al analizar los niveles de control emocional (Figura 1), se puede observar  porcentajes 

dominantes como, el 27% de la población tienen una capacidad muy desarrollada y el 26,33% de la 

población tiene una capacidad desarrollar , esto se puede dar en base a la mención del autor, que la 

población tiene buenas habilidades para controlar las emociones, buen afrontamiento de situaciones, 

auto motivación, empatía, manejo de las relaciones, habilidades de comunicación y estilo personal 

que hacen que el ambiente sea óptimo para todos.  

 

B) Competencia comunicativa  

Figura 2  

Dimensiones de competencia comunicativa 

 
 

     La dimensión de competencia comunicativa tiene su importancia en el ámbito escolar porque los 

autores, Montes de Oca y Pérez (2015), refiere que la competencia comunicativa es identificada como 

el uso adecuado o idóneo del lenguaje  en diversas situaciones que se acontecen con el día a día, en 

base a uno de los objetivos de la competencia comunicativa en el ámbito escolar se establece, que el 

uso del lenguaje debería ser considerado como una herramienta fundamental de comunicación para 

fomentar el desarrollo de habilidades comunicativas en el entorno educativo. Al analizar los niveles 
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de competencia comunicativa (Figura 2), se puede observar  porcentajes dominantes como, 29% de 

la población evaluada con una capacidad muy desarrollada, en base a lo mencionado por el autor esto 

se podría dar por dominio de la habilidad escuchar con esto nos referimos a; tener una capacidad de 

sentir,  percibir lo que transmite otra persona, interpretar y comprender el mensaje captado además de 

evaluar, decidir la importancia y validez en determinado contexto de lo escuchado.  

 

C)  Evaluación de Resultados  

Figura 3  

Dimensiones de la evaluación de Resultados  

 
 

     La dimensión de evaluación de resultados es considerada sustancial porque según, Navarro, 

Falconí y Espinosa (2017), agrega que la evaluación de resultados se estima como proceso de 

enseñanza-aprendizaje que  se enfoca en la calidad de aprendizaje, mejoramiento de conducta, 

estabilidad, generación de hábitos, con un propósito de comprobar, verificar y valorar el logro de los 

objetivos propuestos por diferentes procesos de aprendizaje. Al analizar los niveles de evaluación de 

resultados (Figura 3), se puede observar  porcentajes dominantes como, 28,67% de la población 

evaluada con una capacidad poco desarrollada y un 27,33% de la población evaluada con un promedio 

de capacidad por mejorar, en base a lo referido por el autor esto se podría dar por falta de herramientas 
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para el aprendizaje, toma de decisiones y la rendición de cuentas, además se podría dar, por poca 

eficacia, eficiencia y  sostenibilidad de aprendizajes adquiridos.  

 

D) Resultados total de resolución de conflictos  

 

Figura 4  

 

Puntaje total de resolución de conflictos  

 

 
 

     En base a los resultados de las dimensiones del test ESOC, el porcentaje total de estas dimensiones 

se caracterizan importantes ya que según, Torre (2010) menciona que el control emocional, la 

competencia comunicativa y la evaluación de resultados son un conjunto de habilidades que 

posibilitan a la buena resolución de conflictos, además se central en el desarrollo de variables que van 

de la mano, como la tolerancia, empatia, adaptabilidad y control de impulsos. Al analizar los niveles 

de puntaje total de Resolución de Conflictos (Figura 4), se puede observar  porcentajes dominantes 

como, 25,67% de la población evaluada con una capacidad poco desarrollada, 25,33% de la población 

evaluada con un promedio de capacidad por mejorar, en base a lo referido por el autor esto se podría 

explicar por falta de tolerancia, comunicación asertiva, interpretación del lenguaje, percepción 
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objetiva y subjetiva respecto a la información receptada, poca empatia frente a cualquier situación, 

falta de control de impulsos y demás.  

 

 

3.2 Correlación entre género y dimensión de resolución de conflictos  

 

Tabla 3   

 

Tabla cruzada de Genero y Control Emocional. 

 

Género*Control Emocional Ordinal 

 

Control Emocional Ordinal 

Total 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

I 

Capacidad 

desarrollada 

II 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar III 

Capacidad 

poco 

desarrolla

da IV 

Género Femenino Recuento 28 26 22 27 103 

%  27.2% 25.2% 21.4% 26.2% 100.0% 

Masculino Recuento 51 52 45 46 194 

%  26.3% 26.8% 23.2% 23.7% 100.0% 

Otros Recuento 2 1 0 0 3 

%  66.7% 33.3% 0.0% 0.0% 100.0% 

Total Recuento 81 79 67 73 300 

%  27.0% 26.3% 22.3% 24.3% 100.0% 

  

     El control emocional depende del género o es considerado como un factor para tener tolerancia, 

adaptabilidad o control de impulsos, con este  dilema el autor Goleman (1995), menciona que 

inteligencia de una persona fluctúa según la manera en que manifiesta su inteligencia, no simplemente 

en cuán inteligente es, en otras palabras hace énfasis a que la persona es inteligente por la manera en 

la que usa su inteligencia más no por lo que dice saber, referente a esto independientemente del género 

al analizar los estadísticos de las tablas cruzadas (Tabla 3)  se puede observar un puntaje dominante 

del 27,2% de la población femenina con una capacidad desarrollada del control emocional, en base a 

lo mencionado por el autor esto puede ocurrir debido a que tienen una mayor capacidad de reconocer 

y comprender tanto sus propias emociones como las de los demás, lo que ayuda a afrontar de manera 

efectiva el impacto emocional mediante enfoques y acciones adecuadas. 
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Tabla 4  

Pruebas de Chi-cuadrado de género y control emocional.  

 

Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3.593a 6 .731 

Razón de 

verosimilitud 

4.474 6 .613 

Asociación lineal por 

lineal 

.388 1 .533 

N de casos válidos 300   

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es .67. 

 

Como se puede observar en la (Tabla 4), el P valor o significación asintótica es de 0,731 (P>0,05), 

por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: No existe una relación entre el género y el nivel 

de evaluación de resultados en estudiantes del tercer año de Bachillerato (BGU) y (BT) de la Unidad 

Educativa República de Ecuador. Lo que se puede también comprobar con la diferencia de medidas 

aritméticas que en el caso de los hombres es 2,44 y el de las mujeres es 2,47. 

 

Tabla 5  

Tabla cruzada de Género y Competencia Comunicativa  

 

 

 Género*Competencia Comunicativa Ordinal 

 

Competencia Comunicativa Ordinal 

Total 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

I 

Capacidad 

desarrolla

da II 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar 

III 

Capacidad 

poco 

desarrolla

da IV 

Género Femenino Recuento 38 14 24 27 103 

%  36.9% 13.6% 23.3% 26.2% 100.0% 

Masculino Recuento 49 40 46 59 194 
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%  25.3% 20.6% 23.7% 30.4% 100.0% 

Otros Recuento 0 0 2 1 3 

%  0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Total Recuento 87 54 72 87 300 

%  29.0% 18.0% 24.0% 29.0% 100.0% 

 

El uso de un lenguaje asertivo es considerado como un factor sustancial para la resolución de 

conflictos, pero el autor Valero (2002), agrega que las competencias comunicativas de hombres y 

mujeres, posee unas características particulares y diferenciadas. Por ello, podemos distinguir diversas 

habilidades léxicas, diferentes ámbitos semánticos y características paralingüísticas desinteresadas. 

En resumen, se puede identificar un estilo de comunicación masculino, y un tipo de lenguaje más 

característico de las mujeres. Referente a esto se puede observar en las tablas cruzadas de género y 

competencia comunicaba que u n porcentaje dominante del 36.9% de la población femenina tiene una 

capacidad muy desarrollada en la competencia comunicativa, esto se puede deber a lo mencionado 

por el autor  Valero (2002), sobre el buen uso del lenguaje asertivo, además que la mujer es vista como 

pasiva, obediente, variable, inhibida e intuitiva. 

Tabla 6  

Pruebas de Chi-cuadrado de género y competencia comunicativa.  

 

 

Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

9.142a 6 .166 

Razón de 

verosimilitud 

9.746 6 .136 

Asociación lineal por 

lineal 

2.813 1 .094 

N de casos válidos 300   

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es .54. 
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Como se puede observar en la (Tabla 6), el P valor o significación asintótica es de 0,166 

(P>0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: No existe una relación entre el género 

y el nivel de evaluación de resultados en estudiantes del tercer año de Bachillerato (BGU) y (BT) de 

la Unidad Educativa República de Ecuador. Lo que se puede también comprobar con la diferencia de 

medidas aritméticas que en el caso de los hombres es 2,45 y el de las mujeres 2,55.  

 

Tabla 7  

Tabla cruzada de género y evaluación de resultados  

 

Género* Evaluación de Resultados Ordinal 

 

Evaluación de Resultados Ordinal 

Total 

Capacidad 

muy 

desarrollad

a I 

Capacidad 

desarrollad

a II 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar III 

Capacidad 

poco 

desarrollad

a IV 

Género Femenino Recuento 18 20 30 35 103 

%  17.5% 19.4% 29.1% 34.0% 100.0% 

Masculin

o 

Recuento 41 51 52 50 194 

%  21.1% 26.3% 26.8% 25.8% 100.0% 

Otros Recuento 1 1 0 1 3 

%  33.3% 33.3% 0.0% 33.3% 100.0% 

Total Recuento 60 72 82 86 300 

%  20.0% 24.0% 27.3% 28.7% 100.0% 

      

     La Evaluación de resultados es un tema variante, pero influye el género, en referencia a esto el 

autor Inda, Rodríguez y Peña (2010), refieren que la evaluación de resultados es fundamental  para 

evaluar el grado de competencias y rendimiento, estos análisis son igual tanto para hombres y mujeres, 

pero se vuelve diversa la puntuación que cada uno obtiene por el hecho de que persona  tiene una 

perspectiva diferente de ver, comprender y ejecutar la acción. Como se puede observar en la tabla 

cruzada del género y la evaluación de resultados (Tabla 7) se observa un puntaje dominante del 34% 

de la población femenina con una capacidad poco desarrollada esto en base a lo explicado por el autor 
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las diferencias son independientes, existe deficiencias y poco estatuto para percibir y aprender sobre 

la realidad del contexto.  

 

Tabla 8  

 

Pruebas del Chi-cuadrado de género y evaluación de resultados  

 

Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.718a 6 .580 

Razón de verosimilitud 5.503 6 .481 

Asociación lineal por 

lineal 

3.045 1 .081 

N de casos válidos 300   

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es .60. 

 

Como se puede observar en la (Tabla 8), el P valor o significación asintótica es de 0,580 

(P>0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: No existe una relación entre el género 

y el nivel de evaluación de resultados en estudiantes del tercer año de Bachillerato (BGU) y (BT) de 

la Unidad Educativa República de Ecuador. Lo que se puede también comprobar con la diferencia de 

medidas aritméticas que en el caso de los hombres es 2.57 y el de las mujeres es 2.80.   

 

Tabla 9  

 

Tabla cruzada del género y puntaje total de resolución de conflictos  
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 Género* Puntaje Total Resolución de Conflictos 

 

Puntaje Total Resolución de Conflictos 

Total 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

I 

Capacidad 

desarrolla

da II 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar 

III 

Capacidad 

poco 

desarrolla

da IV 

Género Femenino Recuento 30 22 26 25 103 

%  29.1% 21.4% 25.2% 24.3% 100.0% 

Masculino Recuento 44 51 48 51 194 

%  22.7% 26.3% 24.7% 26.3% 100.0% 

Otros Recuento 0 0 2 1 3 

%  0.0% 0.0% 66.7% 33.3% 100.0% 

Total Recuento 74 73 76 77 300 

%  24.7% 24.3% 25.3% 25.7% 100.0% 

 

 

    En la actualidad se ha evidenciado que  existe un contexto muy arraigado el machismo y feminismo 

todos deliberan por igualdad, pero ambos géneros tiene una manera de reaccionar frente a diversas 

situaciones, en base a lo mencionado el autor Garduño (2005), refiere que persiste un conflicto entre 

las funciones que desempeñan en los ámbitos público y privado, pero sin embargo, no lo vemos desde 

una perspectiva de que mujeres y hombres hacen frente a los conflictos actuales, ambos tienen 

expectativas complejas y contradictorias del afrontamiento adaptativo y a pesar de eso ambos géneros 

han llegado al ahora. En el análisis de tablas cruzadas (Tabla 9) sobre la resolución de conflictos se 

puede observar un puntaje dominante de 29,1% de la población femenina esto se podría dar porque 

como menciona el autor Garduño (2005), tienen una buena percepción de la realidad, manejo absoluto 

del control emocional y comunicación asertiva factores que influyen y son esenciales para la 

resolución de conflictos.  

Tabla 10   

Pruebas de Chi- cuadrado de género y puntaje total de resolución de conflictos. 
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Chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

5.516a 6 .479 

Razón de 

verosimilitud 

6.320 6 .388 

Asociación lineal por 

lineal 

1.092 1 .296 

N de casos válidos 300   

a. 4 casillas (33.3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es .73. 

 

Como se puede observar en la (Tabla 10), el P valor o significación asintótica es de 0,479 

(P>0,05), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula (H0); es decir: No existe una relación entre el género 

y el nivel de evaluación de resultados en estudiantes del tercer año de Bachillerato (BGU) y (BT) de 

la Unidad Educativa República de Ecuador. Lo que se puede también comprobar con la diferencia de 

medidas aritméticas que en el caso de los hombres es 2,59 y el de las mujeres es 2,59. 
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Capitulo IV: Propuesta  
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Conclusiones  
 

El estudio se basa en un  enfoque cognitivo-conductual  ya que tiene un impacto en la 

resolución de conflictos al tratar tanto los elementos relacionados con el pensamiento y las emociones 

como aquellos relacionados con el comportamiento, que son factores que contribuyen a la generación 

de conflicto, en base a la investigación se puede concluir  que existen niveles altos de una capacidad 

poco desarrollada tanto en el control emocional, la competencia comunicativa y evaluación de 

resultados en los estudiantes de la Unidad Educativa República del Ecuador, es por ese motivo la 

preocupación ya que referente al test ESOC, existen  porcentajes equilibradamente altos  como se 

puede observar en la (Figura 4)  además  se concluye que el género no depende de la resolución de 

conflictos porque el  P valor o significación asintótica  es superior al (P>0,05), por lo tanto, se acepta 

la hipótesis nula (H0); es decir: No existe una relación entre el género y el nivel de control emocional, 

competencia comunicativa y evaluación de resultados en los estudiantes. Por este motivo  fue 

necesario realizar la guía con las estrategias de resolución de conflictos frente a la evaluación situada 

por los estudiantes. Se concluye que para disminuir los niveles de una mala resolución de conflictos 

y aumentar las habilidades tanto para el control emocional, competencia comunicativa y evaluación 

de resultados es necesario aplicar la guía que tiene como componentes principales estrategias lúdicas 

que servirán para mejorar el desenvolvimiento del estudiante.  

 

Recomendaciones  
 

•  Se recomienda que las autoridades de la unidad educativa tengan como prioridad la resolución 

de conflictos, por lo que se recomienda realizar capacitaciones o talleres brindando una 

comunicación clara y asertiva con todos los integrantes de la unidad educativa.  

 

• Referente a la investigación que se realizó y a los resultados comprobados en el SPSS es 

recomendable que se repita el estudio, en lo posible que se realice cada dos años para ver la 

evolución de esta sintomatología y observar si las dinámicas lúdicas fueron de ayuda con los 

estudiantes.  

• Organizar un taller del con el personal del DECE para indicar los resultados obtenidos y 

socializar la guía, sobre todo brindar una capacitación adecuada con los temas y actualizar con 

información relevante y verídica que proporcione un plan de acompañamiento con los 

estudiantes.  

• Realizar charlas en el aula antes y después de presentarse conflictos interpersonales, esto 

ayudara al docente en el caso de presentarse un conflicto y que a su vez los mismos estudiantes 

propongan acuerdos y compromisos para evitar que vuelvan a suceder la discrepancia. 
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• Infundir en los estudiantes actividades lúdicas, antes de un proceso estresante como exámenes 

de fin de parcial, entrega de proyectos, tareas acumuladas y pendientes. Claro está, que las 

actividades no pueden sobrepasar el tiempo límite de 10 o 20 minutos.  
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