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ABSTRACT

Introduction: in an increasingly complex and diverse world, where socioemotional challenges are as relevant 
as academic ones, teachers’ socio-emotional competence has become a fundamental element in promoting 
a healthy school environment and contributing to their own emotional well-being.
Objective: to determine if there is a significant relationship between socio-emotional competence and 
resilience in a sample of Peruvian basic education teachers.
Methods: quantitative, non-experimental, and cross-sectional research. The sample consisted of 30 teachers 
who were administered the Teacher Socio-emotional Competence Questionnaire and the Teacher Resilience 
Questionnaire, both instruments with adequate psychometric properties. The Pearson correlation coefficient 
(r) was used to evaluate correlations between variables and dimensions.
Results: initially, it was identified that teachers were characterized by high levels of socio-emotional 
competence and resilience. Additionally, the Pearson correlation coefficient between both variables was 
0,748 (p<0,001). Similarly, it was determined that resilience was also directly and significantly correlated 
with the dimensions of self-awareness (r= 0,706; p<0,001), self-regulation (r= 0,635; p<0,001), autonomy (r= 
0,682; p<0,001), empathy (r= 0,603; p<0,001), and collaboration (r= 0,449; p=0,013).
Conclusions: there is a significant relationship between socio-emotional competence and resilience in a 
sample of Peruvian basic education teachers. Therefore, the implementation of professional development 
programs addressing these skills is suggested to enhance their emotional well-being.
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RESUMEN

Introducción: en un mundo cada vez más complejo y diverso, donde los desafíos socioemocionales son 
tan relevantes como los académicos, la competencia socioemocional de los docentes se ha convertido en 
un elemento fundamental para promover un ambiente escolar saludable y contribuir a su propio bienestar 
emocional.
Objetivo: determinar si existe relación significativa entre la competencia socioemocional y la resiliencia en 
una muestra de docentes peruanos de educación básica.
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Métodos: investigación cuantitativa, no experimental y correlacional de corte transversal. La muestra 
estuvo conformada por 30 docentes a quienes se les aplicó el Cuestionario de Competencia Socioemocional 
Docente y el Cuestionario de Resiliencia Docente, instrumentos con adecuadas propiedades psicométricas. 
Para evaluar las correlaciones entre las variables y dimensiones se empleó el coeficiente de correlación r de 
Pearson.
Resultados: inicialmente, se identificó que los docentes se caracterizaban por presentar altos niveles de 
competencia socioemocional y de resiliencia. Por otro lado, se halló que el coeficiente de correlación r 
de Pearson entre ambas variables fue de 0,748 (p<0,001). Del mismo modo, se determinó que la variable 
resiliencia también se correlacionó de manera directa y significativa con las dimensiones autoconocimiento 
(r= 0,706; p<0,001), autorregulación (r= 0,635; p<0,001), autonomía (r= 0,682; p<0,001), empatía (r= 0,603; 
p<0,001) y colaboración (r= 0,449; p=0,013).
Conclusiones: existe una relación significativa entre la competencia socioemocional y la resiliencia en una 
muestra de docentes peruanos de educación básica. Por ello, se sugiere la implementación de programas de 
desarrollo profesional que aborden estas habilidades con el fin de mejorar su bienestar emocional.

Palabras clave: Competencia Socioemocional; Resiliencia; Docentes, Educación Básica; Bienestar Emocional.

INTRODUCCIÓN
La labor docente conlleva una amplia gama de responsabilidades que van más allá de impartir conocimientos 

académicos.(1) Los docentes son responsables de crear un ambiente de aprendizaje seguro y estimulante, 
adaptarse a las necesidades individuales de los estudiantes, promover el desarrollo socioemocional, mantener 
la disciplina en el aula y colaborar con colegas, padres y la comunidad educativa en general.(2) Esta combinación 
de responsabilidades les puede generar altos niveles de estrés y agotamiento emocional.(3) Para afrontar esta 
problemática, es fundamental que los docentes cuenten con competencias socioemocionales desarrolladas

La competencia socioemocional es considerada uno de los elementos centrales en el desarrollo humano, 
destacando por su capacidad predictiva en relación con variables vinculadas al ámbito educativo.(4) En 
consonancia, en los últimos años, organismos internacionales de renombre como la Unión Europea, las Naciones 
Unidas y la OCDE también han subrayado su importancia.(5) 

La competencia socioemocional abarca un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes esenciales 
para comprender, expresar y regular de manera adecuada los sentimientos y emociones.(6) Se reconoce que 
esta competencia puede ser desarrollada a lo largo de la vida mediante la práctica de conocimientos, actitudes 
y características de la personalidad.(7) Además, se considera la interacción dinámica entre la persona y su 
entorno, destacando especialmente las relaciones interpersonales, las cuales están estrechamente vinculadas 
con las emociones.(8)

La importancia de la competencia socioemocional en el ámbito educativo radica en su impacto en múltiples 
dimensiones del trabajo docente.(9) Por un lado, la competencia socioemocional es esencial para establecer un 
ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y propicio para el desarrollo personal y académico de los estudiantes.
(10) Además, los docentes que poseen un alto nivel de competencia socioemocional son capaces de fomentar la 
autoconciencia, la empatía y la autorregulación en sus alumnos,(11) contribuyendo así a su bienestar emocional 
y su éxito académico.(12)

Por otro lado, la competencia socioemocional también juega un papel crucial en el bienestar y la eficacia 
profesional de los propios docentes.(13) Las constantes exigencias y responsabilidades de la labor docente 
pueden generar altos niveles de estrés, agotamiento emocional y burnout.(14) En este sentido, el desarrollo de 
habilidades socioemocionales puede ayudar a los docentes a gestionar el estrés, mantener la motivación y el 
compromiso con su trabajo, y prevenir el agotamiento emocional.(15)

Otra variable que se abordará en la presente investigación es la resiliencia, la cual puede ayudar 
a los docentes a afrontar y superar los desafíos que afectan su bienestar emocional y su capacidad para 
desempeñarse eficazmente.(16) La resiliencia se define como la capacidad de los individuos para recuperarse y 
adaptarse positivamente frente a situaciones difíciles.(17) Es un proceso que permite a las personas superar las 
consecuencias negativas de su exposición ante riesgos, emergiendo fortalecidas de circunstancias adversas.
(18) Para ello, es fundamental que hayan desarrollado habilidades de adaptación y autorregulación, las cuales 
pueden ser fomentadas tanto por el entorno familiar como por el educativo.(19)

En el caso de los docentes, la importancia de la resiliencia radica en su impacto en varios aspectos clave 
del entorno educativo.(20) Por ejemplo, los docentes resilientes son capaces de mantener altos niveles de 
rendimiento profesional incluso en situaciones difíciles, lo que contribuye al éxito académico de los estudiantes.
(21) Además, promueve su bienestar emocional y mental,(22) lo que mejora a su vez su calidad de vida y reduce 
el riesgo de agotamiento o burnout.(23,24)
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Uno de los aspectos interesantes de la resiliencia es que no es una cualidad estática; es decir, puede ser 
desarrollada y fortalecida a lo largo del tiempo.(25) A través de la adquisición de habilidades de afrontamiento, 
el apoyo social y la práctica de la autorreflexión, las personas pueden cultivar su resiliencia y mejorar su 
capacidad para enfrentar los desafíos de la vida de manera efectiva.(26)

La presente investigación es relevante debido al papel crucial que desempeñan los docentes en el desarrollo 
integral de los estudiantes. Comprender cómo la competencia socioemocional y la resiliencia se relacionan 
podría proporcionar información valiosa para mejorar las estrategias de apoyo y desarrollo profesional dirigidas 
a los docentes, lo que a su vez podría tener un impacto positivo en el bienestar emocional y el rendimiento 
académico de los estudiantes. Además, en el contexto actual de cambios rápidos y desafíos socioemocionales, 
explorar ambas variables podría ayudar a fortalecer su capacidad para manejar el estrés, adaptarse a situaciones 
difíciles y fomentar entornos educativos más saludables y enriquecedores.

Finalmente, el objetivo de esta investigación fue determinar si existe relación significativa entre la 
competencia socioemocional y la resiliencia en una muestra de docentes peruanos de educación básica.

MÉTODOS
El enfoque de investigación adoptado fue cuantitativo, seleccionado por su capacidad para emplear 

técnicas estadísticas que analizan de manera objetiva datos numéricos. Asimismo, se recurrió a un diseño no 
experimental, lo que implica que no se realizaron manipulaciones deliberadas de las variables competencia 
socioemocional y resiliencia, sino que se enfocó en la observación y registro de estas variables en su contexto 
natural. Además, se trató de un estudio correlacional de corte transversal, donde los datos se recolectaron en 
un momento específico para describir y analizar las posibles relaciones entre las variables y dimensiones de 
estudio.(27)

La muestra estuvo conformada por 30 docentes de ambos sexos, siendo de naturaleza censal al abarcar 
la totalidad de los profesionales que laboraban en una institución educativa básica peruana. Esta elección se 
justificó en virtud de su conveniencia y accesibilidad, proporcionando así una muestra manejable y dentro del 
alcance de estudio.

La técnica de recolección de datos fue la encuesta, mientras que los instrumentos fueron el Cuestionario de 
Competencia Socioemocional Docente y el Cuestionario de Resiliencia Docente.

El Cuestionario de Competencia Socioemocional Docente(28) consta de 25 ítems de tipo Likert, con 5 
alternativas de respuesta que van desde "muy en desacuerdo" hasta "muy de acuerdo". Este instrumento fue 
diseñado para evaluar 5 dimensiones clave de la competencia socioemocional, que abarcan el autoconocimiento, 
la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración. Se determinó que el cuestionario muestra 
niveles adecuados de validez de contenido (V de Aiken= 0,973) y confiabilidad (α= 0,987).

Por otro lado, el Cuestionario de Resiliencia Docente(28) también consta de 25 ítems de tipo Likert, con 5 
opciones de respuesta desde "muy en desacuerdo" hasta "muy de acuerdo". Este cuestionario fue diseñado 
para evaluar 5 dimensiones de la resiliencia, que comprenden la confianza en sí mismo, la ecuanimidad, la 
perseverancia, la satisfacción personal y el sentirse bien solo. Además, se determinó que este cuestionario 
presenta niveles adecuados de validez de contenido (V de Aiken= 0,970) y consistencia interna (α= 0,990).

La recolección de datos se llevó a cabo después de obtener las autorizaciones necesarias de las autoridades 
educativas pertinentes. En una reunión general, se procedió a aplicar los instrumentos de manera presencial, 
proporcionando a los participantes las instrucciones necesarias para completarlos. Este proceso tuvo una 
duración aproximada de 20 minutos.

El análisis de datos se dividió en dos etapas distintas. En la primera etapa, se llevó a cabo un análisis 
descriptivo utilizando los softwares SPSS versión 25 y Microsoft Excel. Estos programas generaron una figura 
que facilitó la comprensión de la distribución de porcentajes de las variables de estudio. Posteriormente, en 
la segunda etapa, se realizó un análisis inferencial. Dado que los datos de las variables se ajustaron a una 
distribución normal, se optó por emplear el coeficiente de correlación r de Pearson para evaluar las relaciones 
entre las variables y dimensiones. Se consideró que existía una relación significativa cuando el p-valor era 
inferior a 0,05.

Esta investigación se realizó siguiendo los respectivos estándares éticos. Se obtuvo el consentimiento 
informado de todos los docentes, quienes fueron debidamente informados sobre el propósito y procedimientos 
del estudio, así como sus derechos de participación y confidencialidad. Se respetaron los principios de la 
Declaración de Helsinki en todo momento, garantizando el bienestar y la integridad de los participantes. Toda 
la información recolectada se utilizó exclusivamente para fines de investigación y se mantuvo en estricta 
confidencialidad.

RESULTADOS
En la figura 1 se observa que el nivel de desarrollo de la competencia socioemocional del 66,7 % de docentes 

era alto, del 23,3 % era moderado y del 10 % era bajo. Esto implica que la mayoría de docentes son conscientes 
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de sus propias emociones y las de los demás, pueden gestionarlas de manera efectiva y mantienen relaciones 
interpersonales saludables en el entorno educativo. Esto les permite abordar situaciones desafiantes con calma 
y comprensión, y proporcionar un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo para sus estudiantes. Sin 
embargo, no se debe de perder de vista que casi la cuarta parte de docente muestran niveles moderados y 
bajos de desarrollo de su competencia socioemocional. Por ello, es necesario apoyar el desarrollo integral de 
todos los docentes, garantizando así un ambiente educativo más equitativo y enriquecedor para los estudiantes.

También en la figura 1 se puede ver que el nivel de resiliencia del 60 % era alto, del 26,7 % era moderado y 
del 13,3 % era bajo. Esto significa que la mayor parte de docentes tiene una capacidad sólida para recuperarse 
rápidamente de los contratiempos, adaptarse a cambios y mantener un rendimiento efectivo en su trabajo, 
a pesar de las dificultades. No obstante, aún existe una proporción considerable de docentes a los que se les 
debe proporcionar recursos y programas para garantizar así un entorno educativo más sólido y favorable para 
el bienestar de los estudiantes.

Figura 1. Distribución de porcentajes de las variables competencia socioemocional y resiliencia

En la tabla 1 se observa que el p-valor de las variables competencia socioemocional y resiliencia, calculado 
mediante la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, fue mayor que el nivel de significancia (p>0,05). Esto sugiere 
que las puntuaciones de ambas variables siguieron una distribución normal. Por ello, se optó por emplear la 
prueba estadística paramétrica r de Pearson para determinar la posible relación significativa entre las variables 
analizadas.

Tabla 1. Prueba de normalidad de las variables competencia 
socioemocional y resiliencia

Variable y dimensiones Shapiro-Wilk
Estadístico gl Sig.

Competencia socioemocional 0,980 30 0,823
Resiliencia 0,983 30 0,908

En la tabla 2 se muestran los resultados producto del análisis de correlación entre las variables de estudio 
y las dimensiones. En ese entender, se determinó que la variable competencia emocional se correlacionó 
de manera directa y significativa con la variable resiliencia (r= 0,467; p<0,001). Este hallazgo indica que los 
docentes que muestran un mayor nivel de competencia emocional tienden a exhibir también niveles más altos 
de resiliencia, lo que implica que están mejor equipados para enfrentar y superar los desafíos y adversidades 
que puedan surgir en su entorno laboral y personal. 

Del mismo modo, en la tabla 2 también se determinó que la variable resiliencia se correlacionó de manera 
directa y significativa con las dimensiones autoconocimiento (r= 0,706; p<0,001), autorregulación (r= 0,635; 
p<0,001), autonomía (r= 0,682; p<0,001), empatía (r= 0,603; p<0,001) y colaboración (r= 0,449; p=0,013). Estas 

 Salud, Ciencia y Tecnología – Serie de Conferencias. 2024; 3:710  4 



correlaciones sugieren que los docentes que poseen un mayor autoconocimiento, capacidad de autorregulación, 
autonomía en su trabajo, empatía hacia otros y habilidades de colaboración tienden a mostrar también mayores 
niveles de resiliencia, lo que subraya la importancia de fortalecer estas habilidades socioemocionales como 
parte del desarrollo profesional y el bienestar de los docentes.

Tabla 2. Correlación entre la satisfacción laboral y compromiso 
organizacional

Variable y dimensiones Resiliencia

r de Pearson p-valor

Competencia socioemocional 0,748 <0,001

Autoconocimiento 0,706 <0,001

Autorregulación 0,635 <0,001

Autonomía 0,682 <0,001

Empatía 0,603 <0,001

Colaboración 0,449 0,013

DISCUSIÓN
En el actual panorama educativo, la competencia socioemocional de los docentes ha llegado a ser esencial. 

Más allá de transmitir conocimientos, los docentes tienen un rol vital en el desarrollo integral de los estudiantes.
(29) Esta competencia implica una serie de habilidades que permiten a los docentes entender, regular y gestionar 
sus propias emociones, así como interactuar de manera efectiva con los demás.(30) Además, podría facilitar la 
superación exitosa de desafíos en el ámbito educativo.(31) En este contexto, la presente investigación se enfocó 
en determinar si existe una relación significativa entre la competencia socioemocional y la resiliencia en una 
muestra de docentes de educación básica en Perú.

Inicialmente, se halló que la mayoría de los docentes demostraban una habilidad para reconocer y manejar 
tanto sus propias emociones como las de sus estudiantes, lo que les permitía mantener relaciones interpersonales 
saludables y abordar los desafíos en el aula con serenidad y comprensión. Resultados similares fueron obtenidos 
en Perú,(32) donde evaluaron a los docentes de educación básica regular y encontraron que el nivel de desarrollo 
de sus competencias socioemocionales estaba por encima del promedio. Del mismo modo, en Colombia(33) 
evaluaron la competencia emocional de los docentes y encontraron que el 84,3 % mostraron un alto nivel, 
mientras que el 15,7 % obtuvo un nivel medio. Ninguno de los docentes se ubicó en el nivel bajo.

Respecto a la resiliencia, se halló que la mayor parte de docentes tenía una capacidad sólida para recuperarse 
rápidamente de los contratiempos, adaptarse a cambios y mantener un rendimiento efectivo en su trabajo, 
a pesar de las dificultades. Estos resultados son superiores a los reportados en una investigación realizada en 
Perú,(34) en la cual determinaron que el 13 % de los docentes tenía un bajo nivel de resiliencia, mientras que 
el 52,3 % mostraba un nivel medio y el 34,6 % restante tenía un nivel alto. Por otro lado, en una investigación 
realizada en España(35) concluyeron que solo el 13,2 % de los docentes mostraron niveles adecuados de resiliencia, 
lo cual indica que contaban con la capacidad para afrontar y superar desafíos en su entorno laboral y personal. 
Dichas diferencias en los resultados serían explicadas por los aspectos sociodemográficos y las condiciones 
académicas donde fueron obtenidos los datos.

Un hallazgo interesante muestra que existe una relación estadísticamente significativa entre la competencia 
socioemocional y la resiliencia en una muestra de docentes peruanos de educación básica. Además, se observó 
que las dimensiones autoconocimiento, la autorregulación, la autonomía, la empatía y la colaboración también 
se relacionaban estadística y significativamente con la resiliencia. Lo expuesto indica que las habilidades 
socioemocionales individuales de los docentes están vinculadas a su capacidad para enfrentar y recuperarse 
de los desafíos en el entorno educativo. Esto sugiere que el desarrollo de habilidades socioemocionales en los 
docentes puede ser crucial no solo para su bienestar individual, sino también para su eficacia en el aula y su 
capacidad para apoyar el desarrollo integral de los estudiantes.

Resultados similares fueron obtenidos en una investigación realizada en Perú,(36) donde se encontró que 
ambas variables se relacionaban de manera directa y significativa, es decir, los docentes que gestionaban 
eficazmente sus propias emociones, así como las de sus estudiantes, tendían a adaptarse y recuperarse de 
manera más exitosa frente a las adversidades. Del mismo modo, en Sudáfrica(37) una investigación determinó 
que los docentes que mostraban altos niveles de competencia emocional no solo enfrentan las adversidades con 
mayor eficacia, sino que también mantenían un equilibrio emocional y relaciones más saludables. 

La relación entre la competencia socioemocional y la resiliencia de los docentes encuentra respaldo en 
teorías psicológicas y educativas reconocidas. Según la Teoría de la Resiliencia,(38) las personas pueden desarrollar 
la capacidad de recuperarse y adaptarse ante desafíos adversos, siendo la competencia socioemocional un 
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elemento crucial en este proceso. Asimismo, la Teoría de la Inteligencia Emocional(39) destaca que habilidades 
como la conciencia emocional, la autorregulación y la empatía son fundamentales para el bienestar psicológico 
y la capacidad de enfrentar situaciones difíciles. Los docentes con niveles elevados de inteligencia emocional 
tienden a ser más resilientes frente a las exigencias del entorno educativo.

Nuestro hallazgo resalta la importancia de cultivar estas habilidades en los docentes como parte integral de 
su desarrollo profesional y bienestar personal.(40) Al fortalecer la competencia socioemocional de los docentes, 
no solo se les brinda herramientas para gestionar eficazmente sus propias emociones y relaciones, sino que 
también se les prepara para afrontar los desafíos inherentes al ejercicio de la enseñanza de manera más 
eficiente y efectiva.(41) 

Lo expuesto tiene implicaciones para el ambiente educativo en su conjunto. Los docentes que son más 
competentes socioemocionalmente y, por ende, más resilientes, pueden ser modelos a seguir para sus 
estudiantes al mostrarles cómo manejar el estrés, resolver conflictos y mantener una actitud positiva frente 
a los desafíos.(42) Finalmente, este hallazgo subraya la importancia de adoptar un enfoque holístico en la 
formación y apoyo de los docentes, que no solo se centre en el desarrollo de habilidades académicas, sino 
también en el fortalecimiento de su bienestar emocional y su capacidad para enfrentar las demandas del 
entorno educativo de manera resiliente.(43)

Esta investigación presenta algunas limitaciones importantes que deben ser consideradas al interpretar 
los resultados. En primer lugar, la muestra de participantes fue reducida, aspecto que puede afectar la 
generalización de los hallazgos a una población más amplia de docentes. Además, el uso de un instrumento 
autoadministrado puede influir en la precisión y credibilidad de las respuestas, introduciendo un posible sesgo 
de deseabilidad social. Para abordar estas limitaciones, se sugiere aumentar el tamaño y la diversidad de la 
muestra, así como considerar la inclusión de medidas adicionales para verificar la validez y sinceridad de las 
respuestas, como preguntas de control o entrevistas individuales.

CONCLUSIONES 
Basado en los hallazgos presentados, se concluye que existe una relación significativa entre la competencia 

socioemocional y la resiliencia en una muestra de docentes peruanos de educación básica. Asimismo, se determinó 
que la resiliencia también se relacionaba de manera significativa con las dimensiones autoconocimiento, 
autorregulación, autonomía, empatía y colaboración. Estos resultados resaltan la importancia de promover 
el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los docentes como una estrategia clave para fortalecer 
su resiliencia y mejorar su bienestar emocional en el entorno educativo. Por lo tanto, se recomienda la 
implementación de programas de desarrollo profesional que aborden estas habilidades con el fin de promover 
un ambiente escolar más saludable y contribuir al éxito tanto de los docentes como de los estudiantes.
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