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Resumen 

La presente investigación tiene como objetivo analizar las dimensiones de las estrategias 

de resolución de conflictos en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa "José Miguel 

Leoro Vásquez". Se parte del planteamiento del problema, donde se evidencia que dentro de la 

etapa de la adolescencia existe una gran escasez de habilidades para la resolución de conflictos en 

la actualidad y su impacto en el campo educativo y social. Se identifican causas como el contexto 

familiar, la personalidad y la falta de trabajo en resolución de conflictos en el sistema educativo. 

Esta investigación se enfoca en el desafío que enfrentan los estudiantes de bachillerato en la 

Unidad Educativa "José Miguel Leoro Vásquez" al lidiar con conflictos, dado su impacto en el 

bienestar psicológico y las relaciones interpersonales. Se respalda esta necesidad con antecedentes 

que subrayan la importancia de cultivar habilidades de resolución de conflictos en el entorno 

socioeducativo. Los objetivos se dividen en tres pilares: evaluar la capacidad de resolución de 

conflictos, analizar posibles correlaciones entre el género de los estudiantes y sus habilidades en 

este ámbito, y desarrollar estrategias para mejorar estas capacidades. El estudio adopta un enfoque 

mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos. Para llevarlo a cabo, se utilizará la Escala 

de Solución de Conflictos como instrumento de medición, complementada con métodos 

inductivos, deductivos y analítico-sintéticos, y se emplearán técnicas como la aplicación de la 

escala y cuestionarios específicos. Preguntas de investigación se formulan en relación con cada 

objetivo, guiando de manera efectiva el proceso de investigación. 

 

 

Palabras clave: estrategias de resolución de conflictos, resolución de conflictos, estudiantes de 

bachillerato. 
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Abstract 

The present research aims to analyze the dimensions of conflict resolution strategies in 

high school students at "José Miguel Leoro Vásquez" Educational Unit. It starts from the problem 

statement, where it is evident that there is a significant scarcity of conflict resolution skills during 

adolescence today and its impact on the educational and social fields. Causes such as family 

context, personality, and the lack of conflict resolution work in the educational system are 

identified. This research focuses on the challenge that high school students at "José Miguel Leoro 

Vásquez" Educational Unit face when dealing with conflicts, given their impact on psychological 

well-being and interpersonal relationships. This need is supported by background information 

underscoring the importance of cultivating conflict resolution skills in the socio-educational 

environment. The objectives are divided into three pillars: to assess the capacity for conflict 

resolution, to analyze possible correlations between students' gender and their skills in this area, 

and to develop strategies to enhance these abilities. The study adopts a mixed approach, combining 

quantitative and qualitative methods. To carry it out, the Conflict Resolution Scale will be used as 

a measurement instrument, supplemented with inductive, deductive, and analytical-synthetic 

methods, and techniques such as scale application and specific questionnaires will be employed. 

Research questions are formulated in relation to each objective, effectively guiding the research 

process. 

 

 

Keywords: Conflict Resolution Strategies, Conflict Resolution, High School Students 
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Introducción 

En la actualidad, se observa un alto déficit de habilidades en la gestión de conflictos, lo 

que se traduce en la frecuencia y gravedad de los problemas en el ámbito escolar, especialmente 

en lo que respecta al desarrollo humano y social. Esto ha resultado en una relación poco saludable 

entre cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, a pesar de contar con normativas de 

convivencia en vigor. Estos desafíos se pueden atribuir a diversas causas, como las circunstancias 

familiares, la personalidad y la falta de enfoque y capacitación en resolución de conflictos dentro 

del sistema educativo. 

La carencia de destrezas para lidiar con conflictos en adolescentes puede tener 

consecuencias perjudiciales tanto a corto y a largo plazo. Los estudiantes que carecen de estas 

habilidades o emplean estrategias ineficientes para afrontar los conflictos tienden a experimentar 

sensaciones de impotencia y desesperación, lo que les dificulta encontrar soluciones efectivas. Esta 

situación podría dar lugar a desafíos en el bienestar mental, manifestándose en formas como 

ansiedad, depresión o melancolía, y puede complicar aún más sus relaciones personales. 

La problemática de la insuficiencia en habilidades para resolver conflictos en los 

estudiantes de secundaria requiere un enfoque multidimensional, que tome en cuenta factores 

como el entorno familiar, el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de estrategias para la 

gestión de conflictos en el entorno educativo. Es fundamental comprender que el conflicto es un 

fenómeno social que puede influir en las relaciones interpersonales y en la propia salud mental, y 

que su resolución adecuada contribuye a una convivencia más equitativa y tolerante. 

El propósito de esta investigación es evaluar las dimensiones de las estrategias de 

resolución de conflictos en los alumnos de bachillerato de la Unidad Educativa "José Miguel Leoro 

Vásquez". El enfoque incluirá un diagnóstico de la capacidad de resolución de conflictos de los 

estudiantes, la exploración de la relación entre género y habilidades de resolución de conflictos, y 

la formulación de estrategias basadas en dicho diagnóstico con el fin de mejorar las competencias 

en resolución de conflictos. 

La relevancia de este estudio reside en los impactos positivos que podría conllevar para los 

estudiantes, educadores, la institución educativa y la sociedad en su conjunto. Los alumnos 

experimentarían beneficios al fortalecer sus habilidades de gestión de conflictos, lo que se 

traduciría en un mejor desempeño académico y relaciones sociales más armoniosas. Los docentes 

contarían con herramientas para fomentar la resolución pacífica de disputas y mejorar el ambiente 

escolar. La institución educativa obtendría una guía personalizada para promover y desarrollar 

destrezas de resolución de conflictos. Asimismo, esta investigación proporcionaría una base de 

datos valiosa para futuras investigaciones y contribuiría a la edificación de una comunidad que 

promueva equidad y aceptación. 
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Este proyecto de investigación tiene como finalidad abordar el problema de la escasa 

capacidad de resolución de conflictos entre los estudiantes de bachillerato, con el objetivo de 

fortalecer sus habilidades para afrontar los retos cotidianos y fomentar relaciones interpersonales 

saludables. Los resultados obtenidos permitirán el diseño de estrategias pertinentes que promuevan 

una transformación beneficiosa en la colectividad educativa y en la sociedad en su totalidad. 

En los próximos capítulos, se expondrán el planteamiento del problema, la justificación de 

la investigación, los antecedentes relevantes, los objetivos propuestos y la descripción de los 

materiales y métodos empleados para llevar a cabo este estudio. 

En la actualidad, se ha evidenciado en diversos estudios que existe un elevado porcentaje 

de escases de habilidades para la resolución de conflictos. Cada vez los conflictos escolares se ven 

con mucha más frecuencia, afectando los diferentes ámbitos del desarrollo del ser humano; entre 

los principales se encuentran: el campo educativo y el campo social, provocando una relación 

deficiente entre los miembros de la comunidad educativa.  De acuerdo con la investigación 

realizada por la Universidad Nacional de la Pompa de Argentina, se concluyó que los diferentes 

conflictos que pueden llegar a existir al interior de una Institución Educativa son debido a que a 

pesar de que los centros de educación cuenten con pautas de convivencia establecidas, éstas tienen 

un escaso o nulo cumplimiento (Bustos, 2003).  

Se consideran que existen algunas causas, para este problema de las cuales podemos 

mencionar a: 

El contexto familiar que cumple un rol muy importante dentro del desarrollo de habilidades 

y destrezas para la solución de conflictos, pues lo que los adultos deben tener en claro sus 

funciones, normas y límites al momento de interactuar en la familia, por ende el adulto debería ser 

guía y modelo a seguir, con respecto a las habilidades sociales basadas en el encauzamiento 

adecuado de los conflictos de la vida cotidiana . 

La personalidad, como menciona Carrillo, (2009) en su artículo, es la interacción entre los 

factores hereditarios y ambientales en el desarrollo; la herencia, el entorno, las vivencias 

psicológicas y los valores, son elementos que desarrollan la manera de pensar, sentir y actuar del 

ser humano; dando a conocer que existen ciertas facetas de la personalidad facilitan la 

incorporación de métodos efectivos para enfrentar situaciones, como la inclinación hacia la 

empatía o la asertividad, mientras que otras propician la adopción de enfoques más agresivos o 

sumisos al abordar conflictos. 

Lamentablemente, el sistema educativo no se constituye como línea transversal en los 

estudiantes, puesto que la resolución de conflictos no es lo suficientemente trabajada dentro de los 

docentes y los miembros de los Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) ante el sinnúmero 

de adversidades que el estudiante puede presentar para la solución de conflictos dentro o fuera de 

la institución. 
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Partiendo del hecho que todo problema tiene efectos o consecuencias, se puede citar los 

siguientes efectos del problema aludido:  

Aquellos adolescentes que no presentan con la capacidad para resolver conflictos o que las 

estrategias que emplea para afrontarlos fracasan una y otra vez, a la mediana o largo plazo hace 

que afloren sentimientos de indefensión y desesperanza, lo cual dificulta la búsqueda de nuevas 

soluciones, el joven que es incapaz de resolver los inconvenientes situacionales que se  le presenten 

en su vida cotidiana, por ende la salud mental se verá distorsionada a lo que mostrará síntomas de 

ansiedad, depresión o tristeza y de la misma forma generará problemas secundarios adicionales. 

El adolescente que no cuente con la pericia de resolver conflictos es más propenso  a 

mantener relaciones interpersonales relativamente malas; es decir que: las y los adolescentes que 

presentan este inconveniente se caracterizaran principalmente por la limitación de relaciones 

sociales dentro o fuera de la Institución Educativa.   

LC Psicólogos (s.f.), indica que es importante mencionar que el conflicto puede definirse 

desde diferentes ramas científicas, por lo que la psicología lo ha definido como una interacción 

mutuamente perjudicial entre personas o colectivos surge debido a un choque de intereses o 

valores, ya que a nivel interpersonal, el conflicto puede manifestarse de manera consciente o 

inconsciente, y en el ámbito individual implica una incapacidad personal para elegir entre dos o 

más impulsos en conflicto. En el conflicto intervienen tanto las relaciones mentales como las 

emocionales de los organismos humanos o subhumanos (LC Psicólogos, s.f.). La investigación se 

lleva a cabo en el periodo académico: septiembre 2022 – julio 2023.   

La presente investigación se ejecutó en la Unidad Educativa “José miguel Leoro Vásquez” 

ubicada en la parroquia rural de San Antonio de la ciudad de Ibarra, perteneciente a la provincia 

de Imbabura. Sobre la base de lo expuesto anteriormente, permite proponer el problema de 

investigación de la siguiente manera:  

¿Los estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro 

Vásquez” tienen dificultades para resolver conflictos? 
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Justificación 

Luego de dos años de pandemia el ser humano ha cambiado sustancialmente su 

comportamiento e ideología, de tal manera que se han generado aspectos positivos y negativos. 

Entre los aspectos negativos más sobresalientes es la poca capacidad que se presenta para la 

resolución de conflictos. En una investigación realizada sobre el Impacto psicológico del COVID-

19 en niños y adolescentes, por la revista Medisan, sostiene que el desarrollo de la crisis sanitaria 

resultó en la restricción de actividades diarias esenciales, como la limitación de desplazamientos 

hacia lugares de trabajo y la disminución en la disponibilidad de transporte público y privado, el 

cierre de locales comerciales, culturales, etc.; además se suspendió las clases presenciales para 

aproximadamente 138 billones de niños en todo el mundo (Sánchez Boris, 2021). También 

menciona que expertos sobre salud mental han concluido que la era post pandémica se ha visto 

involucrada en un impacto emocional no adecuado, pues las personas han demostrado 

manifestaciones de sentimiento de frustración, poca resiliencia, escases de habilidades para la 

resolución de conflictos dentro del campo socioeducativo. 

La importancia de la implementación resolución de conflictos dentro del ámbito 

socioeducativo es muy crucial, pues en diversas investigaciones que se han realizado concluyen 

que el conflicto como un fenómeno social puede llegar a afectar las relaciones sociales e 

intrapersonales, que conllevan a que el comportamiento de los seres humanos puede ser violenta 

y de la misma manera las personas no contarían con la habilidad de resolver y afrontar los 

conflictos en cual espacio social.  

Sobre la base de la importancia mencionada, esta investigación posee una cadena de 

beneficiarios directos; entre los que se pueden citar: 

Los estudiantes de bachillerato la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”, serán 

los primeros beneficiarios una vez que se obtengan los resultados de la evaluación  de estrategias 

de resolución de conflictos, sobre la base de las debilidades encontradas se planteará distintas 

habilidades para mejorar aspecto socioeducativo, lo que de alguna manera refutarán en su 

comportamiento y mejoraran las relaciones sociales tanto con sus pares, docentes y demás circulo 

social que le rodee al estudiante de dicha institución mencionada anteriormente.  

Los docentes serán beneficiarios debido a que se les realizará la entrega de los resultados 

de la investigación y también se dará a conocer la guía que va a ser diseñada con la finalidad de 

que ésta coadyuve en acciones conjuntamente con el Departamento de Consejería Estudiantil, por 

ende se lograrán implementar nuevas pericias de resolución de conflictos y al tener estudiantes 

con menos conflictos, los docentes del centro educativo contarán con alumnos con un mayor 

rendimiento académico elevado y con  comportamiento social adecuado dentro y fuera del aula.  

La institución también se beneficiará con el proyecto porque contarán con una guía 

personalizada que les ayuden a fomentar e implantar la evolución de la resolución de conflictos, 
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por efecto el desarrollo de las destrezas y habilidades para conllevar un conflicto permitirá que el 

clima escolar sea el adecuado.  

Además existirán una serie de beneficiarios indirectos, entre los cuales se mencionan: 

investigadores, estudiantes y docentes tendrán una base de datos que les podrá servir para estudios 

similares y posteriores sobre aspectos relacionados con estrategias de resolución de conflictos, 

porque este documento se encontrará en la plataforma institucional. Los padres de familia podrán 

beneficiarse si sus hijos mejoran su capacidad para la resolución de conflictos, ya que sus hijos 

podrán mejorar la calidad de vida, relaciones familiares, sociales e intrapersonales. La sociedad, a 

medida que es muy evidente que existen problemas de actitud y comportamiento frente a la 

solución de un conflicto, si la sociedad contara con personas con mayor posibilidad de resolver 

sus propios problemas mejorará la convivencia, democracia y estabilidad aportando a tener un 

buen vivir.  

El interés y expectativa que genera este proyecto de investigación, no solo se localiza en 

los datos que se encuentre sobre las variables que se estudie en las estrategias de resolución de 

conflictos sino también en la propuesta que se diseñe para que en un futuro se ejecute por la 

institución.  
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Objetivos 

Objetivo general 

Analizar las distintas dimensiones de las estrategias empleadas por los estudiantes de 

bachillerato en la Unidad Educativa "José Miguel Leoro Vásquez" en el proceso de resolución de 

conflictos. 

Objetivos específicos  

✓  Evaluar la habilidad de los estudiantes de bachillerato en la Unidad Educativa "José Miguel 

Leoro Vásquez" para la resolución de conflictos. 

 

✓ Identificar la  relación entre el género y la competencia en resolución de conflictos en los 

estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa "José Miguel Leoro Vásquez". 

 

✓ Elaborar una guía de estrategias de resolución de conflictos, fundamentado en el diagnóstico 

realizado en los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa "José Miguel Leoro 

Vásquez". 
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Capítulo I 

1. Marco teórico 

1.1. Definición de conflicto 

Para definir y enriquecer la comprensión del concepto de conflicto, se analizan diversas 

perspectivas presentadas por distintos autores, las cuales se detallan a continuación: 

Ortiz (1999), menciona que el conflicto es una situación social en la que al menos dos 

partes compiten simultáneamente por acceder a un conjunto limitado de recursos. 

En consonancia con la perspectiva de Putnam y Poole (1987), se destaca que el conflicto 

emerge como un componente esencial e ineludible que caracteriza la dinámica inherente de las 

relaciones humanas. Este fenómeno se manifiesta cuando dos o más personas experimentan una 

discrepancia en cuanto a metas, objetivos y/o valores, percibiendo a la otra parte como un 

obstáculo para la consecución de sus propios anhelos. 

Las definiciones de conflicto proporcionadas por Ortiz (1999) y Putnam y Poole (1987) 

ofrecen una visión enriquecedora de la dinámica de las relaciones humanas. Ortiz destaca la 

naturaleza social del conflicto al enfocarse en la competencia por recursos limitados, lo que resalta 

su carácter colectivo. Su atención a los conflictos vinculados a los recursos naturales como eventos 

sociales es particularmente pertinente en la actualidad, con el crecimiento económico y la 

expansión territorial que intensifican la presión sobre estos recursos. Esto enfatiza la necesidad de 

abordar cuestiones como la escasez, degradación y privación en un mundo cada vez más 

interconectado. 

Por otro lado, la perspectiva de Putnam y Poole (1987) resalta la inevitabilidad del conflicto 

en las relaciones humanas y lo presenta como un componente inherente de la interacción social. 

Su énfasis en la percepción de oposición en metas y valores entre las partes involucradas destaca 

cómo el conflicto surge de diferencias subjetivas. Estos autores nos invitan a considerar el conflicto 

como una parte normal de las relaciones humanas y subrayan la importancia de gestionarlo de 

manera efectiva para evitar tensiones y enfrentamientos destructivos. 

1.2. El conflicto desde la psicología 

En un estudio de Torres (2003) sobre el vínculo entre la psicología y la resolución de 

conflictos, se destaca que la psicología tiene el potencial de desempeñar un papel de liderazgo en 

diversas áreas, incluyendo la resolución de conflictos, la prevención de la violencia en todas sus 

formas y la promoción de la justicia. Torres menciona que, por lo general, esta disciplina puede 

ser efectiva para abordar una amplia gama de problemas sociales mediante una intervención 

informada y estratégica, ya que cada enfoque teórico en psicología busca proporcionar una 

comprensión del fenómeno en cuestión. Esto se basa en su perspectiva particular sobre la sociedad 



21 

 

y los mecanismos que la rigen, o a través de una visión ideológica que ofrece explicaciones sobre 

el comportamiento humano, arrojando luz sobre sus causas y, por ende, ofreciendo orientación 

para posibles soluciones. 

Según Moscovici (1984), la psicología social se define como la disciplina que se ocupa del 

conflicto que emerge entre el individuo y la sociedad, tanto en su interacción con el entorno externo 

como en su relación con la sociedad interior que lleva consigo. De acuerdo con su aporte, el 

conflicto se manifiesta en diversas situaciones, incluyendo la resistencia a las presiones 

conformistas ejercidas por la mayoría, los enfrentamientos entre líderes y sus grupos, las 

desviaciones respecto a la norma establecida, los debates en grupos para alcanzar decisiones, la 

influencia de la masa sobre un individuo, entre otros ejemplos de este fenómeno. 

De acuerdo con los aportes de Torres (2003) y Moscovici (1984), se entiende que la 

psicología se presenta como un recurso eficaz para afrontar una diversidad de problemas sociales 

mediante la aplicación de distintos marcos teóricos. Por ejemplo, desde la perspectiva de la 

psicología cognitiva, se promueve la creatividad y la formulación de soluciones en situaciones 

complejas. Por otro lado, Moscovici (1984) destaca el papel esencial de la psicología en 

comprender y abordar los desafíos que enfrenta la sociedad; es decir, los conflictos que emergen 

entre el individuo y la sociedad, tanto en su interacción con el entorno externo como en su relación 

con la sociedad interna.  

1.3. Orígenes del conflicto. 

De acuerdo con los hallazgos de Fuquen (2003), en su investigación sobre “Los Conflictos 

y las Formas Alternativas de Resolución” expone las causas subyacentes que contribuyen a la 

aparición de conflictos son las siguientes:  

La subjetividad de la percepción, teniendo en cuenta que las personas captan de forma 

diferente un mismo objetivo. 

Las fallas de la comunicación, dado que las ambigüedades semánticas tergiversan los 

mensajes.  

La desproporción entre las necesidades y los satisfactores, porque la indebida 

distribución de recursos naturales y económicos generan rencor entre los integrantes de una 

sociedad. 

La información incompleta, cuando quienes opinan frente a un tema sólo conocen una 

parte de los hechos. 

La interdependencia, teniendo en cuenta que la sobreprotección y la dependencia son 

fuente de dificultades. 
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Las presiones que causan frustración, ya que esta se presenta cuando los compromisos 

adquiridos no permiten dar cumplimiento a todo, generando un malestar que puede 

desencadenar un conflicto. 

Las diferencias de carácter, porque las diferentes formas de ser, pensar y actuar conllevan 

a desacuerdo. 

Dentro del marco de su investigación sobre los Conflictos y las Formas Alternativas de 

Resolución, Fuquen (2003) destaca la importancia de tener en cuenta estos factores al explorar el 

origen de un conflicto. En el ámbito educativo, las presiones que causan frustración, como lo 

plantea Fuquen, pueden ser ilustradas de la siguiente manera: un estudiante que se encuentra bajo 

una gran presión debido a las altas expectativas académicas de sus padres y docentes. El estudiante 

se va a encontrar abrumado por la cantidad de tareas y obligaciones que debe enfrentar. Al no 

poder cumplir con todas las demandas el estudiante experimentará frustración y esta frustración 

podría llevar a forjar un conflicto dentro del aula y el estudiante se expresare en forma de un 

estallido emocional o un conflicto físico con sus compañeros de clase debido a su agitación y 

estrés, provocando la interrupción del ambiente de aprendizaje. Fuquen argumenta que cada una 

de las causas o factores mencionadas en su artículo tienen el potencial de converger y desencadenar 

tensiones y disputas en diversos contextos sociales. 

1.4. Tipos de conflicto  

Varios autores y enfoques han intentado clasificar los conflictos de diversas formas con el 

propósito de comprender su origen y sus efectos. Según Petrone (2022), los tipos de conflictos se 

dividen en cuatro categorías principales: el conflicto intrapersonal, el conflicto interpersonal, el 

conflicto intragrupal y el conflicto intergrupal. 

Conflicto intrapersonal. Según Bellanger (2016), los conflictos intrapersonales se 

manifiestan como tensiones internas, representando luchas y contradicciones dentro de la 

propia persona. 

Conflicto interpersonal. Según la definición proporcionada por Barrios (2016), el 

conflicto se caracteriza por la falta de concordancia entre individuos o grupos, así como 

entre objetivos y valores que, en su mayoría, resultan ser irreconciliables entre sí. Esta falta 

de concordancia suele interpretarse como indicativa de métodos inadecuados de resolución, 

como la agresión, la violencia y la coerción, que buscan eliminar al adversario como una 

forma de suprimir el conflicto. 

Conflicto intragrupal. Según la visión de Hernández y Mosquera (2011), el conflicto se 

asemeja a una competencia, pero con implicaciones más serias; implica una rivalidad entre 

grupos que, aunque persiguen un objetivo común, el conflicto implica interferir 

directamente para obstaculizar el logro de dichas metas. Asimismo, según la perspectiva 
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de Torres (2014), el conflicto intragrupal se caracteriza no solo por la forma en que los 

líderes dirigen a sus grupos, sino también por cómo los guían para mejorar su rendimiento 

de manera óptima, buscando alcanzar con éxito los objetivos establecidos. 

Conflicto intergrupal. Según Robbins (2009), los conflictos intergrupales han sido una 

constante a lo largo del tiempo y abarcan desde disputas sencillas en grupos pequeños hasta 

enfrentamientos a nivel nacional. A pesar de su diversidad, los principios subyacentes 

suelen seguir una estructura similar, y a menudo son de naturaleza elemental. La resolución 

de estos conflictos suele ser accesible mediante la voluntad y el entendimiento mutuo por 

parte de un grupo de personas o incluso de un individuo (Robbins, 2009). Del mismo modo, 

Chiavenato (2013) describe el conflicto intergrupal como desacuerdos y disputas entre 

grupos o equipos, especialmente frecuentes.  

En resumen, la diversidad de los conflictos, como se clasifica por Petrone (2022), refleja 

una compleja gama de tensiones que pueden surgir en diferentes ámbitos. Desde los conflictos 

intrapersonales que implican luchas internas según Bellanger (2016), hasta los conflictos 

intergrupales que abarcan desde disputas cotidianas hasta enfrentamientos a nivel nacional, se 

evidencia la multiplicidad de manifestaciones de la discordia. Cada categoría, como el conflicto 

interpersonal que destaca Barrios (2016) o el intragrupal según Hernández y Mosquera (2011) y 

Torres (2014), presenta desafíos específicos en su resolución. A pesar de estas diferencias, la 

resolución exitosa de los conflictos, como sugieren Robbins (2009) y Chiavenato (2013), requiere 

la voluntad y el entendimiento mutuo, elementos esenciales para mitigar tensiones y promover 

relaciones constructivas en diversos entornos sociales. 

1.5. Conflicto en los centros educativos. 

Dentro del ámbito educativo, Pérez y Gutiérrez (2016) señalan la existencia de una variada 

composición de miembros con distintas perspectivas, intereses, prácticas y niveles de autoridad. 

Esta diversidad, cuando no se aborda adecuadamente la gestión del conflicto, puede generar 

tensiones, transformando el ámbito educativo en un lugar desafiante para profesores, alumnos, 

progenitores y demás miembros de la comunidad educativa. Es común que todas las instituciones, 

en general, experimenten conflictos de diversa índole entre sus miembros (Pérez y Gutiérrez, 

2016). 

La investigación de Pérez y Gutiérrez (2016) resalta la complejidad de las dinámicas dentro 

del ámbito educativo, donde la diversidad de perspectivas, intereses y niveles de autoridad entre 

los miembros de la comunidad educativa puede convertirse en un desafío para la convivencia 

pacífica, debido a la falta de una gestión adecuada del conflicto puede dar lugar a tensiones que 

afectan negativamente a docentes, estudiantes, padres de familia y demás actores involucrados. 
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1.6. Causas de conflictos escolares 

El entendimiento y la comprensión de las razones detrás de las tensiones y discrepancias 

en el entorno escolar son fundamentales para abordar eficazmente el conflicto en este contexto. En 

su investigación titulada "El Conflicto y Sus Tipos en el Ámbito Escolar", García (2014) señala 

diversas causas de conflictos en el contexto educativo que pueden ser analizadas desde varias 

perspectivas. Por ejemplo: 

• En relación con las familias, estos conflictos suelen emerger a raíz de una sobreprotección 

por parte de los padres, provocando así sentimientos de remordimiento por no invertir más 

tiempo en la crianza de los hijos. También pueden surgir cuando la responsabilidad parental 

se interpreta como una carga, resultando en un enfoque educativo marcado por la 

agresividad, la competencia, el egocentrismo y modelos de crianza fundamentados en la 

posesión. 

• En lo que respeta a la dinámica entre el ámbito educativo y la organización escolar, se 

observa una perspectiva crítica por parte de los padres hacia los educadores, lo que a veces 

se traduce en una proyección de autoridad inversa a la esperada, lo que a su vez desautoriza 

a los educadores. 

• En cuanto a los medios de comunicación, los conflictos pueden surgir debido a la difusión 

de noticias con mensajes sesgados y segmentados, así como la presencia de programas que 

promueven la violencia. 

• En relación con la sociedad en su conjunto, los conflictos pueden surgir cuando existe una 

brecha en los valores entre lo que la sociedad experimenta y lo que demanda a los 

profesionales de la educación. 

Las causas de los conflictos pueden ser diversas, involucrando la relación con la familia, 

los medios de comunicación, la sociedad, la dinámica entre el ámbito educativo y la organización 

escolar y la proyección de autoridad inversa de los padres hacia los educadores (García, 2014). 

1.7. Tipos de conflictos escolares 

Una de las muchas cuestiones contemporáneas de los tipos de conflictos escolares ha sido 

propuesta por Viñas (2004), quien los categoriza en función de las partes involucradas: 

Conflictos de poder. Esta categoría engloba todos los desacuerdos relacionados con las 

normas y su cumplimiento dentro del entorno escolar. 

Conflictos de relación. Estos conflictos surgen cuando existe una clara diferencia 

jerárquica o una disparidad emocional significativa entre las partes involucradas en el 

conflicto. 
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Conflictos de rendimiento. Esta categoría se relaciona directamente con el plan de 

estudios escolares y emerge cuando un estudiante enfrenta dificultades para equilibrar sus 

necesidades de aprendizaje con lo que la institución educativa y los docentes pueden 

ofrecer. 

Conflictos interpersonales. Estos conflictos se desarrollan en el contexto escolar y 

trascienden las cuestiones puramente educativas, ya que reflejan y replican dinámicas 

sociales más amplias, actuando como un espejo de campo de la sociedad en su conjunto. 

La clasificación presentada por Viñas (2004) proporciona una visión más completa y 

detallada de las variadas categorías de conflictos que pueden surgir en el entorno escolar. Esta 

perspectiva tiene en cuenta las complejas dinámicas relacionadas con el ejercicio del poder, las 

relaciones interpersonales, los desafíos en el rendimiento académico y diversos elementos que 

pueden tener un impacto en la manifestación de tensiones en el entorno educativo.  

1.8.  Resolución de conflictos 

Según Mancilla (2017), en el campo de la ciencia política, se busca lograr acuerdos 

duraderos y pacíficos como parte esencial de la solución de conflictos. Este propósito se concreta 

mediante la implementación de un procedimiento de negociación inclusivo, que involucra a todos 

los participantes y considera cuidadosamente sus necesidades y demandas individuales. 

Según Galtung (1984) en su teoría de resolución de conflictos, la violencia surge como 

resultado de disputas no resueltas y constituye una privación de los derechos humanos en términos 

de vida y felicidad. En este enfoque, la violencia representa la reducción de los niveles de 

satisfacción de las necesidades de las partes involucradas (Galtung, 1984). 

Ambas perspectivas subrayan la importancia de abordar las causas fundamentales de los 

conflictos y fomentar enfoques colaborativos para su resolución. Así como destaca Mancilla 

(2017) la importancia de buscar consensos duraderos y pacíficos a través de procesos de 

negociación inclusivos, lo que implica considerar las necesidades de todos los involucrados para 

lograr soluciones sostenibles. 

1.9.  Estrategias de resolución de conflictos 

Existe una serie de estrategias para gestionar los conflictos, como mencionan Binaburo y 

Muñoz (2007), quienes han identificado cinco enfoques distintos para abordar un conflicto, los 

cuales se detallan a continuación: 

Competidor. En esta modalidad, una persona defiende firmemente su posición y emplea 

tácticas como amenazas y sanciones para persuadir al otro a aceptar su solución. No se 

concede espacio para el compromiso, y el conflicto queda sin resolver ya que solo hay un 

ganador y un perdedor. 
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Evitar. Este enfoque implica evitar enfrentar el conflicto de manera directa. Se espera 

pasivamente a que el problema se disipe por sí solo, sin la intención de satisfacer tanto los 

propios intereses como los del otro. Aunque puede parecer que reina la calma, el conflicto 

latente podría resurgir en cualquier momento. 

Acomodar. En este caso, se opta por satisfacer las necesidades de la otra persona a gastos 

de las propias. La prioridad es adaptar el comportamiento a las expectativas del otro, lo que 

puede llevar a renunciar a las propias necesidades y, en ocasiones, afectar la autoestima. 

Negociar. Se busca llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de ambas partes, 

aunque esto podría implicar que no se optimicen completamente los beneficios. Aunque 

ambas partes pueden sentir satisfacción por haber atendido sus intereses y necesidades, aún 

puede haber margen para mejoras en la solución. 

Colaborar. Este estilo fomenta la cooperación para satisfacer al máximo los intereses y 

necesidades de ambas partes. Aunque es un proceso más extenso, ofrece mayores 

posibilidades de resolver el conflicto de manera satisfactoria. La colaboración es 

considerada el enfoque más apropiado, ya que fortalece las relaciones interpersonales y 

beneficia a ambas partes. 

Cada uno de estos enfoques citados por Binaburo y Muñoz (2007) subrayan la importancia 

de elegir la estrategia adecuada según las circunstancias y los objetivos con la finalidad de 

gestionar los conflictos. 

1.10.  Habilidades sociales 

La definición precisa de habilidades sociales es de gran importancia, ya que afecta 

directamente la calidad de la investigación. Peñafiel y Serrano (2017), proporcionan una definición 

clara de las habilidades sociales en su investigación. Según estos autores, las habilidades sociales 

comprenden comportamientos o destrezas sociales específicas que son esenciales para llevar a 

cabo eficientemente actividades de naturaleza interpersonal, como establecer amistades. En este 

contexto, el término "habilidad" se utiliza para señalar que se trata de comportamientos adquiridos 

y aprendidos, en contraposición a ser un rasgo inherente de la personalidad. Las habilidades 

sociales, según la concepción de Peñafiel y Serrano, constituyen un conjunto de comportamientos 

interpersonales complejos que se evidencian durante la interacción con otros individuos. 

De acuerdo con Caballo (2005), las habilidades sociales comprenden una serie de 

comportamientos que facilitan el desenvolvimiento del individuo en contextos individuales o 

interpersonales al expresar de manera apropiada sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 

derechos según la situación. En su mayoría, estas habilidades favorecen la resolución de problemas 

inmediatos y contribuyen a la reducción de conflictos futuros cuando el individuo respeta las 

conductas de los demás. 
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Es decir que las habilidades sociales engloban comportamientos aprendidos que son 

esenciales para desempeñar tareas interpersonales competentes, como establecer amistades, según 

Peñafiel Pedrosa y Serrano García (2017). Este concepto resalta la adquisición de tales 

comportamientos en lugar de ser atributos innatos de la personalidad. En contextos individuales o 

interpersonales, como indica Caballo (2005), estas habilidades facilitan la adaptación, permitiendo 

al individuo expresar apropiadamente sus emociones, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

según la situación.  

1.11. Importancia de adquirir habilidades sociales.  

Según Goldstein (1978), la interacción social juega un papel esencial tanto en la vida actual 

como en la evolución futura de una persona, ya que las destrezas sociales adquieren una 

importancia crucial tanto en la esfera de las relaciones interpersonales como en la adopción de 

roles y normas sociales; dado que el ser humano vive en un proceso constante de desarrollo y 

aprendizaje, en el cual interactúan su programación genética y su entorno social, se considera 

esencial la adquisición y desarrollo de habilidades que faciliten relaciones interpersonales 

adecuadas.  

La relevancia de las habilidades sociales se evidencia de manera crucial en el 

desenvolvimiento y crecimiento del individuo, desempeñando un papel esencial tanto en la gestión 

de relaciones interpersonales como en la asunción de roles y normativas sociales. En este sentido, 

la adquisición y desarrollo de habilidades sociales surge como un elemento crítico para formación 

integral de individuos, influyendo no solo en sus interacciones interpersonales sino también en su 

adaptación y participación efectiva en entornos educativos. 

1.12. Habilidades de resolución de conflictos 

1.12.1. Control emocional. Según Vera (2006), sugiere el Control Emocional como primer 

indicador, mismo que lo define como el conjunto de habilidades que nos permite analizar 

la información antes de reaccionar ante un conflicto que percibimos. Bar-On (1997), 

destaca la presencia de cinco habilidades esenciales en este indicador, las cuales incluyen 

tolerancia, empatía, adaptabilidad y control de impulsos. A cada una de estas habilidades 

Bar-On les atribuyen las siguientes características: 

Tolerancia. Se define como la capacidad de una persona para enfrentar circunstancias 

adversas y situaciones llenas de tensión sin desmoronarse, respondiendo de manera activa 

y positiva ante la presión. Es la habilidad que le permite superar situaciones difíciles sin 

sentirse abrumado. 

Empatía. Representa la capacidad de una persona para ser consciente, comprender y 

valorar los sentimientos de los demás. Implica captar de manera sensible lo que otras 

personas sienten, cómo lo sienten y por qué lo sienten. Ser empático implica una 
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comprensión emocional profunda de los demás, mostrando cuidado, interés y preocupación 

por su bienestar. 

Adaptabilidad. Se refiere a la capacidad de ajustar emociones, pensamientos y 

comportamientos a diferentes situaciones y entornos. Indica la capacidad total de una 

persona para adaptarse a circunstancias impredecibles, dinámicas y no familiares. Las 

personas flexibles son ágiles, sinérgicas y capaces de reaccionar al cambio sin rigidez, 

siendo capaces de cambiar sus opiniones cuando la evidencia sugiere que están 

equivocadas. 

Control de impulsos. Se entiende como la capacidad de resistir o controlar impulsos, 

arranques o tentaciones para actuar. Este factor implica aceptar los impulsos agresivos 

propios, manteniendo la serenidad y controlando la agresión, la hostilidad y la conducta 

irresponsable. 

1.12.2. Competencia comunicativa. Según Vera (2006), la emisión de una respuesta se 

identifica como el segundo indicador, el cual es conocido como Competencia 

Comunicativa. Esta competencia abarca un conjunto de habilidades que facilitan la 

expresión y comprensión efectiva de mensajes, tanto verbales como no verbales, en 

situaciones específicas. Participar de manera apropiada en la comunicación implica lograr 

lo que se desea o necesita de manera socialmente aceptable, considerando sentido y 

coherencia.  

 

1.12.3. Evaluación de resultados. Por último, el tercer indicador es la Evaluación de 

Resultados, que evalúa las etapas anteriores para determinar si las acciones fueron 

funcionales, contribuyendo a resolver el conflicto de manera que la persona se sienta bien, 

o si fueron disfuncionales (Vera, 2006). 

1.13.  Convivencia 

Según Berns et al., (2007), el concepto de convivencia se focaliza especialmente en las 

relaciones entre grupos. Otras expresiones que buscan describir una perspectiva similar incluyen 

la cohesión social, la inclusión y la integración social.  

Villa (2019), sostiene que la convivencia se materializa como el producto y la expresión 

de diversos elementos cruciales, entre los cuales se incluyen la comunicación, el diálogo, la 

cooperación y el respeto mutuo. Este concepto se encuentra intrínsecamente vinculado a la 

coexistencia pacífica y armoniosa de comunidades humanas compartiendo un mismo espacio. Así, 

la convivencia social emerge como una necesidad esencial para el ser humano, quien, al nacer en 

un estado de vulnerabilidad e indefensión, depende de otros individuos para garantizar su 

supervivencia. 
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Ambas perspectivas subrayan la importancia de la convivencia, tanto en el ámbito 

interpersonal como en la cohesión social más amplia, enfatizando su esencialidad en la 

construcción de sociedades cohesionadas y equitativas. 

1.14. Convivencia escolar 

La convivencia escolar, según Muñoz et al. (2007), abarca la interacción entre profesores, 

alumnos, directivos, docentes, padres y apoderados en el contexto de cada institución. Tanto la 

cultura como la convivencia escolar emergen como resultados de la colaboración colectiva, y por 

ende, se sitúan en el ámbito de la responsabilidad social. Este enfoque destaca la importancia de 

la participación conjunta de los diversos actores educativos para fomentar un entorno escolar 

saludable y propicio para el aprendizaje (Muñoz et al., 2007). 

Según Bolaños y Stuart (2019), la convivencia en la escuela desempeña una función 

socializadora fundamental, mediada por las relaciones que se experimentan durante la jornada 

académica, las actividades diarias que involucran a los estudiantes en procesos de socialización, 

así como los diálogos y encuentros en los espacios de descanso y esparcimiento permitidos en el 

ámbito escolar. En contextos educativos, se generan intercambios de ideas, recuerdos, emociones 

y preferencias, fomentando la construcción de consensos y la aceptación de diversidades mediante 

el respeto y la tolerancia. La supervisión responsable de estas actividades recae en adultos 

comprometidos con la comunidad educativa, como profesores, directivos y padres. Se destaca la 

función esencial de los educadores, quienes, al interactuar diariamente con los estudiantes, 

imparten conocimientos, normas y valores, contribuyendo así a la creación de entornos escolares 

armónicos que fortalecen la convivencia (Bolaños y Stuart, 2019). 

Como mencionan estos autores, la convivencia escolar es fundamental en el entorno 

educativo, pues desempeña un papel crucial en la función socializadora de una institución. Cabe 

recalcar que la supervisión activa de docentes, directivos y padres de familia es esencial para 

fomentar ambientes escolares armoniosos y contribuir a la mejora continua de la convivencia en 

la institución educativa. 

1.15. Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez” 

Según InfoEscuelas Ecuador (2017),  la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez” 

fue fundada por Don José Miguel Leoro Vásquez, un 1 de junio de 1987, con el propósito de 

mejorar el bienestar de los estudiantes que reciben formación en sus instalaciones y que busca 

enriquecer la calidad de vida académica y personal de quienes participan en el proceso educativo. 

Se ubica en la parroquia de San Antonio, de la ciudad de Ibarra, cuenta con dos ambientes: el 

ambiente 1 está ubicado en las calles Ramon Teanga 8-36 y el ambiente 2 se encuentra en las calles 

Ramon Teanga 8-36 y Hermanos Mideros.  
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La institución educativa brinda educación a niños, niñas y adolescentes, a niveles 

abarcadores desde Educación Inicial hasta Educación General Básica, que incluye Preparatoria, 

Básica Elemental, Básica Media y Básica Superior. Además, ofrece Bachillerato en Ciencias. El 

método educativo se lleva a cabo de manera presencial, con jornadas matutinas y vespertinas. 

Actualmente, la Institución Educativa cuenta con un total de 1,128 estudiantes y dispone de un 

cuerpo docente compuesto por 60 profesores que imparten las asignaturas fundamentales 

(InfoEscuelas Ecuador, 2017). 

1.15.1. Visión. En el año 2022 la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”, será 

una Institución emblemática, líder a nivel nacional e internacional; aplicando el Modelo 

Educativo Socio Crítico, según las necesidades del contexto socio económico, cultural y 

ambiental; generando personas críticas, creativas y éticas que respondan a la globalización 

y desarrollo del país. 

 

1.15.2. Misión. Somos una Unidad Educativa Emblemática, comprometida con el bienestar 

social y líder en procesos didácticos que fortalecen el desarrollo integral de la niñez y 

juventud para la práctica de valores y principios de responsabilidad social, aportando a la 

Patria con seres humanos de pensamiento crítico, creativo, investigativo y que contribuyan 

al cuidado de la naturaleza para la transformación y desarrollo local, nacional e 

internacional.  
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Capítulo II:  

2. Materiales y métodos 

2.1. Tipo de investigación 

El presente proyecto constituye a una investigación mixta, combinando elementos 

cuantitativos y cualitativos. Desde la perspectiva del enfoque cuantitativo, se presenta un enfoque 

descriptivo, enfocado en la evaluación de las habilidades de resolución de conflictos de los 

estudiantes de bachillerato. Al mismo tiempo, se adopta una aproximación correlacional, 

utilizando estadísticas predefinidas para determinar la relación entre el género y la capacidad de 

resolución de conflictos en los estudiantes de bachillerato de la unidad educativa. 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018), la investigación de enfoque cuantitativo se 

caracteriza por su enfoque en la medición y cuantificación de variables, así como en el posterior 

análisis estadístico de los datos obtenidos. Este enfoque se rige por una filosofía de objetividad y 

análisis, en la cual el investigador desempeña el papel de observador imparcial de los fenómenos 

que se pretende investigar. Además, dentro del marco de la investigación de diseño no 

experimental, se utiliza un enfoque transversal, que implica la medición de variables en un único 

momento en el tiempo, pudiendo tener un carácter exploratorio, descriptivo o correlacional-causal. 

La investigación descriptiva-correlacional fusiona elementos tanto de la investigación 

descriptiva como de la correlacional. Según la perspectiva de Hernández et al. (2010), en la 

investigación descriptiva se enfoca en detallar las propiedades, características y perfiles de 

individuos, grupos, comunidades, procesos, objetos u otros fenómenos sujetos a análisis. En 

contraste, el enfoque de la investigación correlacional se dirige hacia la comprensión de la 

conexión o nivel de asociación que se establece entre dos o más conceptos, categorías o variables 

dentro de un entorno específico. 

Dentro del contexto del paradigma cualitativo, este proyecto se ajusta al enfoque de 

investigación-acción, ya que, a partir del análisis de las habilidades de resolución de conflictos, se 

contribuye con una solución al problema identificado. Esto se logra mediante la creación de una 

guía de estrategias destinada a mejorar la resolución de conflictos en estudiantes de bachillerato. 

Es importante destacar que la institución receptora asumirá la responsabilidad de aplicar dicha 

guía. 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

2.2.1. Métodos. 

Inductivo. Este método se empleó principalmente en el tercer capítulo, denominado 

"Resultados y Discusión", ya que se utilizaron los indicadores y elementos específicos 
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analizados como base para formular conclusiones de carácter general (Rodríguez y Pérez, 

2017). 

Deductivo. Este método desempeñó un papel fundamental en el proceso de construcción 

del marco teórico. Se inició con los conceptos teóricos generales relacionados con el 

conflicto y la resolución de conflictos y luego se profundizó en elementos más específicos 

dentro del contexto de los estudiantes de bachillerato de la Unidad Educativa “José Miguel 

Leoro Vásquez” obteniendo así un análisis más detallado (Rodríguez y Pérez, 2017).  

Analítico-sintético. Este enfoque metodológico se utilizó principalmente en la creación de 

la guía de estrategias para la resolución de conflictos dirigida a estudiantes de bachillerato 

la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. La estructuración de la guía requirió 

una comprensión integral de sus componentes, lo que permitió organizar cada uno de ellos 

a partir de la síntesis de conocimientos teóricos y prácticos (Rodríguez y Pérez, 2017). 

2.2.2. Técnicas. En el contexto de la investigación actual, se emplea la "Escala de 

Solución de Conflictos" (ESOC). Según Vera (2006), esta escala se origina a partir del 

proyecto de investigación de Vera La Torre titulado "Escala de Solución de Conflictos: 

Construcción y Validez" realizado en el año 2006, la ESOC se organiza alrededor de tres 

variables fundamentales: Control Emocional, Competencia Comunicativa y Evaluación de 

Resultados. La variable "Control Emocional" se divide en cuatro subvariables esenciales: 

Tolerancia (T), Empatía (E), Adaptabilidad (A) y Control de Impulsividad (CI). 

 

2.2.3. Instrumento. Para llevar a cabo la investigación, se eligió utilizar el cuestionario 

correspondiente al Test de la Escala de Resolución de Conflictos (ESOC). Vera (2006) 

llevó a cabo un estudio en Lima que incluyó una muestra de 397 jóvenes-adultos con 

edades comprendidas entre los 18 y 40 años. En este mismo estudio, validó el instrumento 

mediante el juicio de expertos, quienes evaluaron la confiabilidad a través del análisis de 

Alfa de Cronbach, revelando un valor total de α = 0.902, lo que indica una confiabilidad 

global aceptable. Además, se obtuvo un α de 0.878 para Control Emocional, 0.707 para 

Competencia Comunicativa y 0.809 para Evaluación de Resultados, evidenciando niveles 

satisfactorios de confiabilidad en cada dimensión evaluada (Vera, 2006). Tabla 1. 

2.3. Preguntas de investigación  

Para alcanzar el primer objetivo específico se realiza la siguiente pregunta clave: ¿Cuál es 

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

Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”? 

Para abordar el segundo objetivo específico se formuló una hipótesis investigativa: H1: 

Existe una relación significativa entre el género y la resolución de conflictos en estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez” 
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Se plantea la siguiente pregunta de investigación para lograr el cumplimiento del tercer 

objetivo específico: ¿Se puede diseñar una guía de estrategias sobre la base del diagnóstico, 

que mejoren la capacidad de resolución de conflictos en estudiantes de bachillerato Unidad 

Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”? 
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2.4. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 1. Matriz de operacionalización de variables 

 
Variable 

(Dimensión) 

Subvariable 

(Subdimensión) 
Indicador Técnica 

Fuente de 

información 
Ítem 

Control 

emocional 

Tolerancia (T) 

Enfrentar 

Test: 

Escala de 

resolución 

de 

conflictos 

(ESOC) 

Estudiantes 

de 

bachillerato 

de la Unidad 

Educativa 

“José Miguel 

Leoro 

Vásquez” 

Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

Control  Suelo controlarme en situaciones muy difíciles.  

Manejar 
Puedo manejar las situaciones de estrés, sin ponerme 

demasiado nervioso. 

Mantener Sé cómo mantener la calma en  situaciones difíciles. 

Enfrentar   Creo en mi capacidad para enfrentar mis problemas.  

Controlar Suelo controlarme frente a las  situaciones difíciles. 

Empatía (E) 

Intentar Intento no herir los sentimientos de los demás.  

Confiar  Mis amigos me confían sus intimidades.  

Comprender 
Soy bueno para comprender los sentimientos de las 

personas.  

Comprender  Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás.  

Importar Me importa lo que puede pasarle a los demás.  

Comprender 
Cuando discuto con alguien trato de comprender el por 

qué actúa así.  

Importar  
Considero importante saber cómo se sienten las 

personas. 

Adaptabilidad (A) 

Comenzar  Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

Adaptar  Me resulta difícil adaptarme a situaciones nuevas. 

Adaptar  Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

Saber Cundo me siento mal no quiero saber de nada ni nadie. 

 

Control de  

Impulsividad (CI) 

 

Control  Tengo problemas para controlarme cuando me enojo. 

Impulsividad  Soy impulsivo (a), y eso me trae problemas.  

Reacción   
La gente me dice que baje el tono de voz cuando 

discuto.  

Reaccionar 
Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de 

controlar.  

Competencia comunicativa  Explotar Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente.  
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Fuente: Elaboración propia, (2023)  

 

(CC) Fastidio  Cuando alguien me fastidia no lo soporto y reacciono.  

Control  Nunca he podido controlar mi cólera.  

Vocalización  Cuando alguien me levanta la voz, yo también lo hago.  

Expresión  El hacer muecas o mímicas me trae problemas.  

Vocalización Cuando discuto con alguien suelo hablarle fuerte. 

Expresión  Suelo hacer gestos cuando algo no me gusta. 

Expresión  
Cuando me preguntan algo y no quiero contestar hago 

gestos.  

Evaluación de resultados 

(ER) 

Enfrentar  
Después de enfrentar un problema, evaluó si mis 

acciones fueron positivas o negativas.  

Solución  
Cuando soluciono un problema me gusta saber qué 

estuvo bien y qué mal.  

Evaluación  
Le doy importancia a la evaluación de las conductas 

para mejorar. 

Analizar  Analizo constantemente mis comportamientos. 

Evaluación  
Después de solucionar un problema evaluó si la 

respuesta fue adecuada o no. 

Evaluación  
Cuando mis respuestas no solucionan un problema trato 

de evaluar qué es lo que falló.  
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2.5. Participantes 

La población en consideración para este estudio se compone de los estudiantes de 

bachillerato inscritos durante el año lectivo 2022-2023 en la Unidad Educativa “José Miguel Leoro 

Vásquez”. En total, esta población se cifra en 138 estudiantes, distribuida de la siguiente manera: 

57 estudiantes en el primer año de bachillerato, 34 en el segundo año, y 47 en el tercer año. La 

muestra con la que se aplicó la encuesta constó de 123 estudiantes. Con el objetivo de facilitar la 

aplicación del instrumento, fue aplicada en modalidad virtual, se tomó la decisión de no llevar a 

cabo un muestreo, sino que se realizó un censo, es decir que se aplicó a la totalidad del universo, 

pero solo el 89% completó la encuesta. 

2.6. Procedimiento 

El test destinado a evaluar la resolución de conflictos experimentó un proceso de 

adaptación al contexto cultural en el que se llevaría a cabo. Antes de su implementación, se obtuvo 

la aprobación de la máxima autoridad de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. La 

encuesta se incorporó en la plataforma de Google Forms, y se incluyó el correspondiente 

consentimiento informado.  

Una vez que el instrumento fue administrado a los estudiantes de bachillerato durante el 

mes de febrero, los datos recopilados se transfirieron al software SPSS versión 25. En esta 

aplicación se procedió a la tabulación de la información, permitiendo su posterior análisis y 

discusión. Además, se empleó una prueba estadística previamente seleccionada con el software 

SPSS para comprobar o refutar la hipótesis previamente planteada. 
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Capítulo III 

3. Resultados y discusión 

3.1. Diagnóstico de resolución de conflictos 

Con el propósito de evaluar los niveles de cada dimensión utilizando los puntajes totales 

de la escala de Resolución, se han calculado diversas estadísticas descriptivas. Estos incluyen la 

media, la desviación estándar, la varianza, el puntaje mínimo, el puntaje máximo, así como los 

percentiles 25, 50 y 75. Estos valores se han utilizado para transformar la dimensión de la escala 

en una dimensión ordinal, estableciendo niveles de acuerdo con los percentiles, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 2. Medidas de tendencia central y niveles por dimensiones.  

 
Control 

emocional 

Competencia 

comunicativa 

Evaluación 

de 

resultados 

Resolución 

de conflictos 

- total 

Media 78,83 17,33 19,59 115,76 

Desviación Típica 11,618 4,390 4,643 16,965 

Varianza 134,979 19,273 21,555 287,809 

Valor Máximo   112 25 30 154 

Valor Mínimo 37 5 6 48 

Percentiles 

25 71 15 17 105 

50 77 18 19 115 

75 87 21 23 126 

Niveles 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

 

88-112 22-25 24-30 127-154 

Capacidad 

desarrollada 

 

78-87 19-21 20-23 116-126 

Promedio 

capacidad  por 

mejorar 

 

72-77 16-18 18-19 106-115 

Capacidad 

poco  

desarrollada 

37-71 6-15 6-17 48-105 

Fuente: Elaboración propia, (2023) 
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Figura 1. Nivel de control emocional  

 
                   Fuente: Elaboración propia, (2023) 

 

Según Fernández y Extremera (2005), el control emocional contribuye de manera favorable 

al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades diarias de las personas al implicar la 

consideración de emociones al enfrentar situaciones o resolver problemas en el ámbito educativo. 

Esta capacidad de reconocer, entender y regular emociones facilita la resolución efectiva de 

problemas. En el análisis llevado a cabo en la Unidad Educativa "José Miguel Leoro Vásquez", se 

evidenció que un destacado 26,02% de los estudiantes de bachillerato presenta un bajo desarrollo 

en control emocional. Esto implica limitaciones en la percepción y regulación de sus propias 

emociones, así como en la interacción con los demás. Contrariamente, se observó que un notable 

23,58% se sitúa en un nivel con una capacidad muy desarrollada, señalando que son escasos los 

estudiantes con habilidades avanzadas para afrontar problemas tanto en el ámbito educativo como 

en su vida diaria. Estos resultados subrayan el importante desafío que la institución educativa 

enfrenta en el fomento del control emocional entre su estudiantado. 
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Figura 2. Nivel de competencia comunicativa 

 
Fuente: Elaboración propia, (2023) 

 

Cano y Cuervo (2007) resaltan la esencial contribución de una comunicación efectiva entre 

estudiantes para fortalecer las relaciones interpersonales en el ámbito educativo. La resolución de 

conflictos en este contexto implica no solo la capacidad de elegir reacciones ante situaciones 

problemáticas, sino también el fomento del desarrollo de valores como la solidaridad, la 

preferencia por el trabajo en grupo y la adquisición de habilidades comunicativas basadas en la 

asertividad. El estudio arroja resultados preocupantes, indicando que un 35,77% de los estudiantes 

de bachillerato de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez” presenta un nivel con 

capacidad poco desarrollada en competencias comunicativas. Esta cifra sugiere que más de un 

tercio de los estudiantes podrían enfrentar desafíos significativos en la comunicación efectiva 

durante conflictos, afectando la expresión de necesidades, la comprensión de perspectivas diversas 

y la búsqueda de soluciones mutuamente satisfactorias. 
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Figura 3. Nivel de evaluación de resultados 

 
                  Fuente: Elaboración propia, (2023) 

En un estudio realizado por Rahim (2002), se lleva a cabo un análisis exhaustivo sobre la 

gestión de conflictos, resaltando la relevancia central de la evaluación de resultados como una 

estrategia esencial para afrontar y resolver conflictos de manera efectiva. Rahim argumenta que la 

evaluación de resultados desempeña un rol crucial en el desarrollo de resolución de conflictos, 

permitiendo a las partes involucradas considerar y analizar las posibles consecuencias y resultados 

de diversas alternativas de acción. De acuerdo con estos hallazgos, es notable observar que un 

28,46% de los estudiantes de bachillerato exhibe un nivel con capacidad desarrollada en la 

competencia de evaluación de resultados para la resolución de conflictos. Esta competencia les 

proporciona la capacidad de valorar las repercusiones de sus acciones, reflexionar sobre las 

opciones disponibles y tomar decisiones fundamentadas. 

La presencia de esta habilidad incrementa significativamente la probabilidad de encontrar 

soluciones satisfactorias para todas las partes involucradas, ya que se toman en cuenta los intereses 

y necesidades individuales, y se seleccionan las alternativas más adecuadas. La competencia en la 

evaluación de resultados emerge como un factor clave en la gestión exitosa de conflictos, 

permitiendo a los estudiantes abordar los desafíos de manera reflexiva y estratégica. 
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Figura 4. Nivel de resolución de conflictos total 

 
                   Fuente: Elaboración propia, (2023) 

Deutsch et al., (2006) destacan la relevancia fundamental de adquirir habilidades 

esenciales, como el control emocional, la competencia comunicativa y la evaluación de resultados, 

en el proceso de resolución de conflictos. El control emocional juega un papel crucial al permitir 

que las partes involucradas mantengan la calma, regulen sus emociones y respondan de manera 

lógica y constructiva durante los conflictos. Además, subrayan que la competencia comunicativa 

facilita la empatía, promueve un diálogo constructivo y favorece la generación de soluciones 

creativas. Finalmente, resaltan la importancia de evaluar los posibles resultados de diferentes 

opciones y acciones para comprender las consecuencias a corto y largo plazo e identificar las 

soluciones más apropiadas. Esta perspectiva promueve un enfoque orientado hacia la búsqueda de 

soluciones y resultados (Deutsch et al., 2006). 

 

Los resultados del estudio revelan que alrededor del 26,02% de los estudiantes de 

bachillerato se encuentran en un nivel promedio Capacidad por mejorar a la resolución de 

conflictos. Esta cifra señala una oportunidad de mejora en sus habilidades para gestionar 

situaciones conflictivas. Aunque estos estudiantes no han alcanzado un nivel óptimo, demuestran 

poseer ciertas habilidades básicas que les permiten abordar y resolver conflictos de manera 

adecuada. Este hallazgo sugiere que existe un potencial para el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias en la gestión de conflictos, especialmente en el contexto educativo.   
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3.2.  Correlación entre género y dimensiones de resolución de conflictos   

Tabla 3. Tabla cruzada género y nivel de control emocional  

 

Tabla cruzada género y nivel de control emocional 

 Nivel de control emocional 

 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

Capacidad 

desarrollada 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar 

Capacidad 

poco 

desarrollada 

Total 

Género 

 

Femenino 

 

 

 

Masculino 

Recuento 

% 

 

 

Recuento 

% 

15 

24,2% 

 

 

14 

23,0% 

19 

30,6% 

 

 

11 

18,0% 

15 

24,2% 

 

 

17 

27,9% 

13 

21,0% 

 

 

19 

31,1% 

62 

100,0% 

 

 

61 

100,0% 

Total  
Recuento 

% 

29  

23,6% 

30  

24,4% 

32  

26,0% 

32  

26,0% 

123 

100,0% 

Fuente: Elaboración propia, (2023) 

Autores como Petrides et al., (2004) han resaltado la falta de claridad en la asociación de 

género y control emocional destacando la complejidad para comprender cómo los roles de género 

afectan el desarrollo y la expresión de la inteligencia emocional. Además, destaca la urgencia de 

investigaciones adicionales que se centren específicamente en cómo las diferencias de género 

pueden modular las competencias emocionales, contribuyendo así a una comprensión más 

completa y contextualizada de la inteligencia emocional en diversos grupos poblacionales. 

En el análisis de la información proporcionada en la Tabla 3, se revela una leve diferencia 

en la representación de género en el ámbito del control emocional, específicamente en la categoría 

de capacidad muy desarrollada. En detalle, las mujeres constituyen el 24,2%, mientras que la 

representación masculina es del 23,0%. No obstante, es crucial señalar que estos porcentajes, por 

sí solos, no brindan una comprensión exhaustiva de la relación entre género y control emocional, 

ya que pueden estar influenciados por diversos factores. Es imperativo considerar otros aspectos, 

como el contexto cultural y social, para obtener una perspectiva más completa y precisa de cómo 

el género puede influir en la expresión de la competencia en el control emocional. 
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Tabla 4. Pruebas de chi-cuadrado género y control emocional 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor  df  

Significación 

asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de 

Pearson 

3,410a  3  ,333  

Razón de verosimilitud 3,442  3  ,328  

Asociación lineal por 

lineal 
1,572 1 ,210 

N de casos válidos 123      

Fuente: Elaboración propia, (2023) 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 14,38. 

b.   

Al examinar la Tabla 4, se observa que el P-valor o la significación asintótica es de 0.333 

(P<0.05), indicando que la hipótesis nula (H0) es aceptada. En otras palabras, no hay evidencia de 

una relación significativa entre el género y el control emocional en los estudiantes evaluados en la 

Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. Esto sugiere que, en términos estadísticos, no 

hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con la competencia en el control 

emocional, según los resultados de la prueba de chi-cuadrado. 

El coeficiente de contingencia de 0.164 señala que la conexión entre género y control 

emocional es débil. Este valor refuerza la idea de que no hay una relación significativa entre el 

género de los estudiantes y su habilidad en control emocional en la Unidad Educativa “José Miguel 

Leoro Vásquez”. En términos simples, las diferencias observadas entre hombres y mujeres en este 

aspecto son mínimas, respaldando la conclusión de que no hay una asociación estadísticamente 

significativa entre estas variables en este entorno educativo específico. 
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Tabla 5. Tabla cruzada generó y nivel de competencia comunicativa  

 

Tabla cruzada generó y nivel de competencia comunicativa 

 Nivel de competencia comunicativa 

 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

Capacidad 

desarrollada 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar 

Capacidad 

poco 

desarrollada 

Total 

Género 

 Masculino      Recuento 14 22 15 10 61 

                        % 23,0% 36,1% 24,6% 16,4% 100,0% 

 Femenino      Recuento 7 10 17 27 61 

                 % 11,5% 16,4% 27,9% 44,3% 100,0% 

Total 
 Recuento 21 32 32 37 122 

      % 17,2% 26,2% 26,2% 30,3% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, (2023) 

Al analizar la distribución de género en la Tabla 5, se observa que en la Unidad Educativa 

"José Miguel Leoro Vásquez", el género femenino, con un 23,0%, exhibe una capacidad muy 

desarrollada en competencia comunicativa, superando al género masculino, que se encuentra en 

un 11,5%. Estos resultados sugieren que las estudiantes del género femenino demuestran una 

competencia comunicativa superior en la resolución de conflictos, especialmente en el nivel de 

capacidad muy desarrollada. 

 

Tabla 6. Pruebas de chi-cuadrado generó y nivel de competencia comunicativa  

  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor  df  

Significación 

Asintótica 

(bilateral)  

Chi-cuadrado de 

Pearson  14,769a  3  ,002  

Razón de 

verosimilitud  

15,227  3  ,002  

Asociación lineal por 

lineal  12,935  1  ,000  

N de casos válidos  122       

   Fuente: Elaboración propia, (2023) 
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a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 10,50.  

 

Al revisar la Tabla 6, se destaca que el P-valor o la significación asintótica es de 0.002, 

inferior a 0.005, indicando que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis del 

investigador. En otras palabras, existe evidencia de una relación significativa entre el género y la 

competencia comunicativa en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro 

Vásquez”. Esto sugiere que, en términos estadísticos, no existe diferencias significativas entre 

hombres y mujeres en cuanto a la competencia comunicativa, según los resultados de la prueba de 

chi-cuadrado. 

El coeficiente de contingencia de 0.329 señala una conexión moderada entre las variables 

de género y competencia comunicativa en los estudiantes de la Unidad Educativa "José Miguel 

Leoro Vásquez". Este valor sugiere que hay una relación presente, pero no es ni muy fuerte ni 

insignificante. La asociación moderada indica que existe alguna relación entre el género y la 

competencia comunicativa en estos estudiantes, aunque no lo suficientemente fuerte como para 

afirmar que una variable determina por completo la otra. En resumen, hay una conexión apreciable, 

pero no dominante, entre el género y la competencia comunicativa en este contexto educativo 

específico.  

 

Tabla 7. Tabla cruzada generó y nivel evaluación de resultados 

                           

Tabla cruzada generó y nivel evaluación de resultados 

 Evaluación de Resultados Capacidad 

 

Capacidad 

muy 

desarrollada 

Capacidad 

desarrollada 

Promedio 

Capacidad 

por 

mejorar 

Capacidad 

poco 

Desarrollada 

Total 

Género 

Masculino Recuento 14 18 11 19 62 

 % 22,6% 29,0% 17,7% 30,6% 100,0% 

Femenino Recuento 13 16 13 19 61 

 % 21,3% 26,2% 21,3% 31,1% 100,0% 

Total  Recuento 27 34 24 38 123 

  % 22,0% 27,6% 19,5% 30,9% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia, (2023) 
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Dentro del contexto de la evaluación, las prácticas de evaluación entre pares producen 

beneficios a nivel interpersonal, motivacional y emocional (Panadero et al., 2016). La evaluación 

de resultados en la resolución de problemas debe basarse en la eficacia y calidad de las soluciones 

propuestas, en lugar de centrarse en el género de las personas involucradas. Después de analizar 

los resultados en la Tabla 7, se nota que no existe una diferencia significativa en cuanto a los 

porcentajes en cada nivel evaluado. En lo que concierne a la capacidad muy desarrollada, se 

observa que el género femenino representa un 22,6%, mientras que el género masculino está en un 

21,3%.  

La evaluación de resultados en la resolución de problemas se fundamenta en la eficacia y 

calidad de las soluciones ofrecidas, independientemente del género de las personas involucradas. 

Esto se aplica igualmente a los estudiantes de bachillerato evaluados, ya que su habilidad para 

resolver problemas no se ve influenciada por el género, sino que depende de sus habilidades, 

conocimientos y experiencia individuales. Por tanto, se enfatiza que el género no constituye un 

factor determinante en la capacidad de resolución de problemas, y se reconoce la importancia de 

evaluar las competencias y habilidades de cada estudiante de manera individual. 

Tabla 8.  Pruebas de chi-cuadrado género y evaluación de resultados  

Pruebas de chi-cuadrado   

  Valor  df  

 Significación 

asintótica 

(Bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson  
,313a  

 
3  ,958  

Razón de verosimilitud  ,313   3  ,957  

Asociación lineal por 

lineal  
,080  

 
1  ,777  

N de casos válidos  123       

          Fuente: Elaboración propia, (2023) 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento 

menor que 5.  

 

Al examinar la Tabla8, se observa que el P-valor o la significación asintótica es de 0.958 

(P<0.05), indicando que la hipótesis nula (H0) es aceptada. En otras palabras, no hay evidencia de 

una relación significativa entre el género y evaluación de resultados en los estudiantes evaluados 

en la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. Esto sugiere que, en términos estadísticos, 

no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con la competencia en 

evaluación de resultados, según los resultados de la prueba de chi-cuadrado. 
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El coeficiente de contingencia es de 0.050, señala que la conexión entre género y 

evaluación de resultados es débil o mínima. Este valor refuerza la idea de que no hay una relación 

significativa entre el género de los estudiantes y su habilidad en evaluación de resultados en la 

Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. En términos simples, las diferencias observadas 

entre hombres y mujeres en este aspecto son mínimas, respaldando la conclusión de que no hay 

una asociación estadísticamente significativa entre estas variables en este entorno educativo 

específico. 

Tabla 9.  Tabla cruzada generó y puntaje total  

 

   Género*Puntaje Total 

    Puntaje Total Ordinal 

   

Capacidad 

muy 

desarrollada 

Capacidad 

desarrollada 

Promedio 

capacidad 

por 

mejorar 

Capacidad 

poco 

desarrollada 

Total 

Género Masculino Recuento 16 20 15 11 62 

  % 25,8% 32,3% 24,2% 17,7% 100,0% 

 Femenino Recuento 14 10 16 21 61 

  % 23,0% 16,4% 26,2% 34,4% 100,0% 

Total  Recuento 30 30 31 32 123 

  % 24,4% 24,4% 25,2% 26,0% 100,0% 

 Fuente: Elaboración propia, (2023) 

 

De acuerdo con Di-Colloredo et al. (2007), su investigación puso de manifiesto variaciones 

notables en la aplicación de estilos y tácticas para enfrentar situaciones desafiantes y resolución 

de conflictos entre hombres y mujeres. Los hallazgos indican que las mujeres exhiben un mayor 

desarrollo y una mayor capacidad para la resolución de conflictos en comparación con los 

hombres. Al examinar los resultados de la investigación presentada en la Tabla 9, se corrobora una 

relación positiva entre el género y la capacidad de resolución de conflictos. Los datos reflejan que 

el género femenino demuestra una capacidad de resolución de conflictos superior, representando 

el 25,8% de los casos analizados, en contraste con el 23,0% representado por el género masculino. 

Esto sugiere que, en el contexto de la muestra estudiada, las mujeres tienden ligeramente a exhibir 

habilidades de resolución de conflictos en mayor medida que los hombres. No obstante, es crucial 

reconocer que la conexión entre el género y la resolución de conflictos no implica una relación de 
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causa y efecto directo, ya que existen múltiples factores individuales y contextuales que pueden 

influir en esta capacidad. 

Tabla 10. Pruebas de chi-cuadrado género y puntaje total  

Pruebas de chi-cuadrado   

  Valor  

         

df  

 Significación 

asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de 

Pearson  
6,616a  

 
3  ,085  

Razón de verosimilitud  6,734   3  ,081  

Asociación lineal por 

lineal  
3,551  

 
1  ,060  

N de casos válidos  123       

   Fuente: Elaboración propia, (2023) 

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es 14,88.  

  

Al examinar la Tabla 10, se evidencia que el P-valor o la significación asintótica es de 0.85 

(P>0.05), indicando que la hipótesis nula (H0) es aceptada. Esto sugiere que no se encuentra 

evidencia de una relación estadísticamente significativa entre el género y el valor total en los 

estudiantes evaluados en la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. En términos 

prácticos, no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en lo que respecta a la 

competencia resolución de conflictos, según los resultados obtenidos de la prueba de chi-cuadrado. 

 

El coeficiente de contingencia de 0.226 resalta la debilidad en la conexión entre el género 

y la resolución de conflictos. Este valor refuerza la noción de que no existe una relación 

estadísticamente significativa entre el género de los estudiantes y su habilidad en la resolución de 

conflictos en los estudiantes de la Unidad Educativa “José Miguel Leoro Vásquez”. De manera 

sencilla, las diferencias observadas entre hombres y mujeres en este aspecto son mínimas, 

respaldando la conclusión de que no hay una asociación estadísticamente significativa entre estas 

variables en este contexto educativo específico.  
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Capítulo VI 

4. Diseño de la propuesta 
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Conclusiones 

• En conclusión, los hallazgos de la investigación señalan que los estudiantes de bachillerato 

en la Unidad Educativa "José Miguel Leoro Vásquez" se encuentran en un nivel promedio 

capacidad para mejorar la resolución de conflictos. Este descubrimiento indica una 

posibilidad de mejorar sus habilidades en la gestión de situaciones conflictivas. Aunque no 

han alcanzado un nivel óptimo, estos estudiantes demuestran poseer habilidades básicas 

que les permiten abordar y resolver conflictos de manera adecuada. 

• En conclusión, la evaluación de la habilidad de los estudiantes de bachillerato en la Unidad 

Educativa "José Miguel Leoro Vásquez" para la resolución de conflictos revela importantes 

áreas de mejora. La carencia de destrezas en el control emocional se manifiesta en 

dificultades para manejar las emociones y abordar los conflictos de manera efectiva. La 

falta de competencia comunicativa afecta negativamente la expresión de necesidades y la 

comprensión de diversas perspectivas, dificultando la búsqueda de soluciones satisfactorias 

para ambas partes. Asimismo, la limitada evaluación de resultados impide que los 

estudiantes consideren las consecuencias de sus acciones y tomen decisiones 

fundamentadas. 

• Es relevante señalar que el género no es un factor determinante en la capacidad de resolver 

conflictos, ya que no se encontraron diferencias significativas entre hombres y mujeres en 

las habilidades evaluadas. No obstante, se observaron diferencias en niveles en ciertas 

áreas, como el control emocional y la competencia comunicativa, donde las mujeres 

exhibieron un desempeño ligeramente superior. 

• En conjunto, los hallazgos de esta investigación resaltan la necesidad de implementar 

intervenciones educativas y programas destinados al desarrollo de habilidades emocionales 

y competencias comunicativas en la institución educativa. Estas intervenciones podrían 

incluir actividades de formación en inteligencia emocional, técnicas de comunicación 

efectiva y prácticas de resolución de conflictos. Al mejorar estas habilidades, los 

estudiantes estarán mejor preparados para abordar los conflictos de manera constructiva y 

encontrar soluciones satisfactorias para todas las partes involucradas. 
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Recomendaciones 

• La implementación de programas y actividades educativas destinadas a fomentar el 

desarrollo de habilidades emocionales en los estudiantes es de suma importancia. Esto 

puede abarcar talleres, prácticas y momentos de reflexión que estimulan la identificación 

y regulación de las emociones, así como la promoción de la empatía y la resiliencia. 

• Asimismo, es fundamental trabajar en el fortalecimiento de las habilidades de 

comunicación receptiva y expresiva de los estudiantes. Esto implica enseñarles a escuchar 

de manera activa, expresar sus ideas y emociones de forma clara y respetuosa, y buscar 

soluciones colaborativas durante los conflictos. Se pueden utilizar técnicas como el juego 

de roles, debates y actividades grupales para practicar y mejorar estas habilidades. 

• Es recomendable llevar a cabo un seguimiento continuo de las habilidades de resolución 

de conflictos de los estudiantes a lo largo del tiempo. Esto permitirá evaluar la efectividad 

de las estrategias implementadas, identificar áreas que requieran mejora y realizar los 

ajustes necesarios. Además, es esencial recopilar datos sobre la evolución de las 

habilidades de resolución de conflictos y su impacto en el bienestar y el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

• Es relevante realizar evaluaciones periódicas con el fin de medir el progreso de los 

estudiantes en el desarrollo de habilidades emocionales y competencias comunicativas. 

Esto facilitará la identificación de áreas que necesitan mejorarse y la adaptación de las 

estrategias y programas implementados. Además, se debe llevar a cabo un seguimiento a 

largo plazo para asegurarse de que las habilidades adquiridas se mantengan y se apliquen 

de manera efectiva en diversas situaciones. 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma de actividades  

                       Tiempo       Meses 

                                              

Actividad 

Diciembre 

2022 

Enero 

2023 

Febrero 

2023 

Marzo 

2023 
Abril 2023 

Mayo 

2023 
Junio 2023 Julio 2023 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Marco Teórico 
x x                               

1.1 Recopilación de base de datos. 

1.2 Análisis de la información   x x x                            

1.3 Estructuración del Marco Teórico.      x x                          

2. Resultados y Discusión 
       x    

 

 

 

                    
2.1 Adaptación del instrumento. 

2.2 Aplicación de prueba piloto.         x x                       

2.3 Aplicación de instrumento.           x x x                    

2.4 Tabulación de información                 x x               

2.5 Discusión de resultados.                   x x x            

3. Materiales y métodos                      x           

4. Propuesta 
                      x          

4.1 Componente 1 

4.2 Componente 2                        x         

4.3 Componente 3                         x x       

4.4 Conclusiones y Recomendaciones                           x x     

5. Presentación del informe final                               x x 

Semanas 
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Anexo 2: Adaptación de Escala de Solución de Conflictos (ESOC) 
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Anexo 3: Propuesta (Guía de estrategias) 
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Anexo 5: Consentimiento Informado (aplicación ESOC) 

 

 


