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. 

. 

Socio-emotional competences inventory for high 

school metropolitan students: preliminary 

adaptation for school guidance 

 

RESUMEN 

El objetivo del estudio fue adaptar lingüística y 

conceptualmente el Inventario de Competencias 

Socioemocionales (ICSE) a estudiantes de enseñanza media de 

la Región Metropolitana de Chile para su uso en orientación 

escolar. El instrumento fue revisado por un panel de jueces 

expertos y aplicado a una muestra preliminar de 30 estudiantes 

de enseñanza media, evaluándose además su utilidad percibida 

por un grupo de orientadores y calculándose su confiabilidad e 

influencia de variables sociodemográficas. Se logró un 

instrumento adaptado lingüística y conceptualmente, con 

evidencias de Validez de Contenido para su uso local con 

estudiantes de enseñanza media en orientación escolar. 
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ABSTRACT 

The objective of the study was the linguistic and conceptual adaptation of the Socioemotional 

Competencies Inventory (ICSE) in high school students from the Metropolitan area of Chile for its 

use in school guidance. The instrument was reviewed by a panel of expert judges and applied to a 

preliminary sample of 30 high school students, also evaluating its perceived usefulness by a group 

of school counselors. Its reliability and influence of sociodemographic variables were calculated. 

An instrument adapted linguistically and conceptually, with evidence of Content Validity for its 

local use with high school students in school guidance was achieved. 

. 

Key words: Socio-Emotional; Competences; Guidance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La Ley General de Educación chilena (LGE 20370) manifiesta en su artículo 2 la 

intención de una educación integral en los establecimientos escolares, lo que se ve reflejado 

en la incorporación de dominios no solo cognitivo-intelectuales, sino que, también asociados 

al aprendizaje metacognitivo, ético, afectivo, y de crecimiento personal descritos en los 

Objetivos Fundamentales Transversales (Ministerio de Educación de Chile, 2009). En este 

contexto y bajo el marco del Modelo de Calidad de la Gestión Escolar desarrollado dentro 

del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión Escolar, se materializan los Planes 

de Mejoramiento Educativo que reciben aportes de la ley SEP, pero que no incluyen al 

momento de modo explícito la formación de habilidades socioemocionales en la comunidad 

educativa.  Al respecto, Milicic (2013) indica la necesidad en nuestra educación escolar 

chilena de sistematizar competencias sociales y emocionales a desarrollar en los estudiantes 

mediante un proceso de instrucción formal, y subraya el rol de los docentes y orientadores 

en dicho proceso.  

 

Es en este contexto que cobra relevancia el constructo de Competencia 

Socioemocional para una gestión educacional de calidad, por cuanto logra articular una 

teorización, explicación y operacionalización del desarrollo personal y social. Las 

competencias socioemocionales se han comprendido como la capacidad de actuar de modo 

emocional y socialmente inteligente (Bar-On, 2000), siendo el correlato práctico e 

interaccional de la inteligencia emocional (Bisquerra, 2003). Al respecto, los autores 

latinoamericanos Mikulic, Crespi & Radusky (2015) proponen 9 competencias 

socioemocionales: la conciencia emocional, la regulación emocional, la empatía, la expresión 

emocional, la autoeficacia, la autonomía, el comportamiento prosocial, el asertividad y el 

optimismo.  La evidencia indica que el desarrollo de dichas competencias se ha relacionado 

con una mejora sustancial en el desempeño escolar, mayor bienestar psicológico y físico y 



 Inventario de competencias socioemocionales en estudiantes metropolitanos de 
enseñanza media: Adaptación preliminar para orientación escolar. 

Sebastián F. Reyes Fredes  
Revista Estudios en Educación (2023), Vol. 6, Núm. 11, p.p 48 – 73.  

 

 70  
 

relaciones interpersonales más satisfactorias (Alegre, 2006). En el ámbito escolar existen 

estudios que infieren que la promoción del desarrollo de las competencias socioemocionales 

ejerce una función preventiva frente a fenómenos negativos del ámbito educativo, tales como 

el Bullying, el ausentismo y el abandono escolar. En el mismo sentido, según Bisquerra 

(2003) las competencias socioemocionales pueden funcionar como factores protectores ante 

situaciones vitales percibidas como traumáticas, ya que le permitirían al sujeto expresar y 

regular sus emociones negativas y es por ello que concluyen la gran relevancia de la 

educación emocional en el desarrollo de competencias socioemocionales. Es en la 

adolescencia que se desarrollan las habilidades para la regulación de las emociones intensas, 

para la autoobservación y la capacidad interpersonal de negociar y empatizar (Rosenblum y 

Lewis, 2004; Ortiz, 1999). 

 

Por otro lado, también es cierto que la evidencia refiere que uno de los grandes 

inconvenientes del desarrollo de programas de educación socioemocional se relaciona con 

las limitaciones técnicas para obtener datos objetivos y específicos que permitan 

operacionalizar acciones específicas a realizar y comprobar la eficacia de dichos programas, 

así como realizar controles de seguimientos (Bisquerra, 2003). Desde esta perspectiva se hace 

necesario contar con instrumentos objetivos y específicos, capaces de levantar necesidades 

socioemocionales a intervenir, y de evaluar la eficacia de las prácticas e intervenciones 

implementadas desde este marco. En ese contexto es que los estándares internacionales de 

construcción, adaptación y aplicación de instrumentos tipo escalas indican la necesidad que 

éstos cuenten con probadas propiedades psicométricas, y hacen especial alcance en la 

necesidad de contar con instrumentos objetivos validados y adaptados a poblaciones 

específicas por variables sociodemográficas de género, edad, niveles educativos y 

culturalidad específica, con el fin de controlar sesgos asociados a la comprensión del 

contenido de los ítems de las pruebas y otros factores de naturaleza cultural (ITC, 2005). 

 

En nuestro país, la evaluación de las competencias socioemocionales presenta 

dificultades técnicas asociadas principalmente a la escasez de instrumentos, y los existentes 

se hallan sujetos a críticas asociadas a la falta de un claro marco teórico y de evidencia 

empírica más o menos firme (Pérez, Petrides & Furnham, 2005), siendo la mayoría de los 

instrumentos actuales, operacionalizaciones de otros constructos subsidiarios, como los 

TMMS o EQ-i  que miden inteligencia emocional, o instrumentos de capacidad cognitiva y 

personalidad. En Chile, existen algunos instrumentos como la “Escala de Competencia 

Comunicativa y Social para niños” ECCSO (Castillo et al, 2008) que evalúa el constructo 

“Competencia Social”, el IPCS “Inventario de problemas conductuales y socioemocionales 

para niños entre 3 y 5 años” (Rodríguez et al, 1996), el “Autoreporte de Bienestar 

Socioemocional” (ASE) y adaptaciones escolares de escalas como “Escala de Clima Social” 

ECLIS o la “Escala de Autoestima TAE (Milicic, 2013). Ninguno de los anteriores se halla 

diseñado para la evaluación específica de las competencias socioemocionales.   

 

El Inventario de Competencias Socioemocionales (ICSE) es un instrumento objetivo 

de frases, construido y validado en Argentina por Mikulic, Crespi y Radusky (2015) en una 

muestra de 509 adultos de género masculino y femenino, como reflejo del constructo 
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Competencia Socioemocional. Posee 9 escalas como operacionalización de las 9 

dimensiones descritas del constructo Competencia Socioemocional: Conciencia Emocional, 

Regulación Emocional, Empatía, Comunicación/Expresión Emocional, Autoeficacia, 

Autonomía, Conducta Prosocial, Asertividad y Optimismo. Está constituido por 72 ítems 

diseñados con formato de respuesta tipo Likert de 5 opciones según nivel de acuerdo del 

examinado, siendo algunos ítems puntuados de modo inverso. Se describen adecuadas 

evidencias de validez de contenido, concurrente con el EQ-i y de constructo mediante análisis 

factorial, y valores de confiabilidad para la escala total de .89 y de entre .60 y .87 para las 9 

escalas, y presenta evidencias de validez para el uso con adolescentes en Argentina (Mikulic 

et al, 2017). En específico, la validez de contenido se realizó mediante el método de juicio 

de expertos con 18 jueces especialistas en la temática del estudio, a quienes se les presentaron 

los ítems para su clasificación según la escala evaluada, analizándose posteriormente el 

porcentaje de acuerdo entre jueces al 80% de relevancia en la representación del constructo 

a medir, descartándose los ítems sin acuerdo, que no se clasificaran en ninguna escala o se 

agruparan en una dimensión diferente a la esperada teóricamente (Mikulic, Crespi y Radusky, 

2015). El mismo estudio examinó para su validez externa la diferencia de géneros mediante 

la prueba T de Student, hallando algunas diferencias significativas en algunas escalas entre 

hombres y mujeres. Cabe preguntarse si dadas las diferencias culturales, se puede contar con 

una versión del instrumento para ser utilizada en población chilena de estudiantes 

secundarios.  

 

En este contexto, la actual investigación tuvo por objetivo la adaptación del ICSE en 

estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana para su uso en orientación 

escolar, considerando sus aspectos lingüísticos y conceptuales. Lo anterior mediante la 

evaluación de la posible utilidad percibida del inventario por parte de orientadores escolares, 

el establecimiento de evidencias de validez aparente del instrumento mediante su revisión y 

adaptación lingüística y conceptual a la Región Metropolitana, la exploración de evidencias 

de validez de contenido mediante jueces expertos, el cotejar particularidades en la aplicación 

del inventario en una muestra piloto y la descripción de variables sociodemográficas de la 

muestra y su posible influencia preliminar en los resultados del inventario. Mediante un 

enfoque investigativo mixto cuali-cuantitativo, se utilizó un diseño transversal y no 

experimental para un estudio descriptivo instrumental en el que se recogieron datos en 2 tipos 

de grupos:  

 

a) Un grupo de 4 profesionales orientadores, elegidos como jueces expertos, 

seleccionados de modo intencional mediante su conocimiento curricular y por un muestreo 

tipo “Bola de Nieve”, para otorgar su opinión experta sobre la utilidad específica percibida 

del cuestionario en la práctica educativa: Un Psicólogo Educacional Orientador escolar del 

Colegio Presidente Errázuriz de la comuna de Las Condes, una Orientadora del Liceo Miguel 

Rafael Prado, una docente, Orientadora y Psicopedagoga con grado de Magister en 

Educación y un Orientador, los 2 últimos del Instituto Nacional.  

 

b) De un universo calculado de 342.711 estudiantes de enseñanza media de la Región 

Metropolitana según las estadísticas del MINEDUC del 2017 (Ministerio de Educación de 
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Chile, 2020), y dadas las restricciones de circulación emanadas por la autoridad sanitaria 

nacional, se logró de modo intencional y no probabilístico, reunir vía telemática durante el 

año 2020, a un total de 30 estudiantes, el 50% de género masculino y el 50% femenino de 

enseñanza media: 13 (40%) de un colegio del sector centro (en adelante llamado 

establecimiento A) y 17 (60%) del sector occidental de la ciudad de Santiago (en adelante 

establecimiento B), con edades entre los 14 y los 18 años (M=15,6; DS=1,2). Como criterios 

de inclusión, se definió el que fuesen estudiantes de entre el I y IV año de enseñanza media 

de establecimientos de la Región Metropolitana, y como criterios de exclusión, la existencia 

de antecedentes psicopatológicos que dificultasen o pudiesen distorsionar los resultados del 

inventario, y la voluntad del aplicando o de alguno de sus padres de no responder a algún 

registro o continuar participando del proceso. El muestreo fue realizado mediante la 

metodología “Bola de Nieve” por medio de los padres de los aplicandos, quienes fueron 

reclutando a nuevos participantes en su red de conocidos hasta alcanzar la cuota final.  La 

recogida de datos se basó principalmente en: 1) una encuesta de 4 preguntas de desarrollo 

simple de opinión creada por el propio investigador para ser aplicada al grupo de 

orientadores, con el fin de sondear opiniones sobre la utilidad específica de contar con un 

instrumento de competencias socioemocionales para la práctica de orientación, 2) una 

encuesta para jueces expertos para la etapa de validez aparente y de contenido en base a los 

típicamente construidos en adaptaciones y validaciones de instrumentos (Martinez-Arias, 

2006), 3) la versión adaptada lingüística y conceptualmente del ICSE tanto en formato Likert 

(ICSE-A) como dicotómico de respuesta (ICSE-B) lograda en este mismo trabajo, 4) una 

ficha sociodemográfica adjunta al ICSE para levantar información sobre el género, edad y 

establecimiento escolar de los aplicandos.  

 

 

METODOLOGÍA 
 

En cuanto al procedimiento de la investigación, éste cursó en 4 etapas:  

 

1) Evaluación de la utilidad del inventario para la gestión escolar con 

orientadores de enseñanza media: El contenido de las opiniones de los especialistas 

profesionales fue sistematizado y comparado entre sí con el fin de sacar conclusiones sobre 

la utilidad general percibida del inventario en sus contextos laborales.  

 

2) Revisión del Inventario: Si bien el ICSE fue construido en idioma español de 

Argentina, se revisó dicha versión original con un criterio localista, con el objeto de 

determinar posibles diferencias lingüísticas y conceptuales que pudiesen impactar en la 

validez de los resultados a modo de errores sistemáticos en la puntuación, por la falta o 

interpretación inadecuada del contenido de los ítems. En base a lo anterior, se procedió a 

reformular el contenido de alguno de sus ítems en un estilo local de la Región Metropolitana 

de Chile, pretendiendo no perder el sentido original de la dirección de los ítems, siguiendo 

para ello las normas internacionales de redacción cultural de ítems de escalas (ITC, 2005). 
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3) Evaluación del inventario por Jueces Expertos: El inventario revisado fue 

examinado por una Psicóloga y Orientadora especialista en Gestión Educacional de Calidad, 

una docente encargada de un programa ecológico escolar y una docente coordinadora de la 

Facultad de Ciencias y Tecnología de un colegio de Santiago, quienes clasificaron los 

reactivos según las dimensiones propuestas por los autores. También se les solicitó opiniones 

sobre posibles sesgos asociados a prejuicios de género, culturales o étnicos con el fin de 

establecer mejoras en la escala. Posteriormente se compararon las apreciaciones de cada juez 

sobre los ítems de la escala, determinándose como adecuado el ítem que presentó un grado 

de acuerdo entre jueces mínimo de 2/3, y tomándose en cuenta las sugerencias los jueces para 

la redacción de los ítems. Así, se constituyó una versión final a la que se agregó la encuesta 

sociodemográfica y una consigna similar a la del Inventario Multifásico de Personalidad de 

Minnesota reestandarizado MMPI-2 versión chilena (Rissetti, 1996) para la versión de 

respuesta dicotómica, y otra similar con la explicación respectiva para el formato de respuesta 

Likert.  

 

4) Aplicación a la muestra de estudiantes de enseñanza media: Se realizó la 

aplicación de las 2 versiones del inventario depurado a la muestra de  estudiantes, con el fin 

de examinar los tiempos de respuesta, posibles dificultades en la comprensión de la consigna, 

de los ítems, en la manera de responder al inventario, la comodidad de responder a los 

formatos Likert o Dicotómico, para así determinar posibilidades de mejora futuras en la 

escala y también para obtener información preliminar de tipo descriptivo acerca del 

comportamiento de los ítems en la muestra. Con dichos datos se construyó una base de datos 

de las respuestas a la escala con el programa SPSS 20.0. Se invirtieron las puntuaciones de 

los ítems inversos, se calcularon estadísticos descriptivos de las variables sociodemográficas, 

de los totales de la escala y de cada ítem (Media, Desviación Estándar, Asimetría y Curtosis), 

y se calculó la consistencia interna en ambas versiones del inventario preliminar, tanto en el 

formato Likert mediante el cálculo de la fórmula Coeficiente Alfa de Cronbach, como en el 

caso del formato dicotómico mediante la fórmula KR-20 de Kuder-Richardson. Finalmente, 

se calculó la posible influencia del género y el establecimiento escolar en los resultados del 

inventario mediante la exploración de diferencias significativas mediante el cálculo de la 

prueba U-Mann Whitney para diferencia de Medianas, prueba utilizada en contextos de 

variables en los que por el número de individuos menor a 30 no se puede establecer 

evidencias de distribución normal. Para lo anterior se consignó como hipótesis la inexistencia 

de diferencias entre las Medianas por un lado entre el género y por otro del establecimiento 

educacional. En caso de la edad, se exploró la posible influencia de ésta en los resultados del 

inventario mediante el cálculo del Coeficiente de Correlación Rho de Spearman utilizado 

para variables no normales, consignando como hipótesis la inexistencia de relaciones 

estadísticamente significativas entre la edad y los resultados del inventario. Todos los 

cálculos anteriores fueron realizados con el programa SPSS 20.0 y para todos se fijó un nivel 

de error del 5%. 

 

En cuanto a resguardos éticos, la participación de los evaluados fue voluntaria, 

garantizándose con un consentimiento informado a firmar por los padres de los evaluados y 

por éstos mismos, pudiendo los evaluados dejar libremente de participar en el muestreo en 
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cualquier etapa en la que se recabó la información. El consentimiento informado fue 

elaborado en base a los estándares de ética y confidencialidad de la información de la 

Declaración sobre la Revelación de Datos de Pruebas de la Comisión de sobre Tests 

Psicológicos y Evaluación (ITC, 2005).  Posteriormente en la plantilla SPSS a construir se 

encriptaron los datos personales de los examinados mediante su reetiquetado con números, 

así como los nombres de los establecimientos escolares a los que pertenecían. Sólo el 

investigador tuvo acceso a dicha planilla de datos, asegurándose así el anonimato de los 

participantes. 

 

 

RESULTADOS 

La investigación permitió arribar a los siguientes resultados: 

1.Utilidad percibida por los Orientadores sobre el uso del inventario para la labor de 

Orientación Escolar: Para los 4 profesionales entrevistados, el poder contar con el 

instrumento significa un notorio aporte en la labor de orientación. Los beneficios específicos 

percibidos se relacionan con levantar información diagnóstica socioemocional para la 

exploración específica de recursos, necesidades y problemáticas específicas y grupales que 

impactan el bienestar y el desempeño académico de los educandos, así como para contar con 

un insumo objetivo de respaldo de propuestas de intervención para la dirección. En cuanto a 

las competencias socioemocionales percibidas como de mayor relevancia para contar con 

información específica, no hay un consenso al respecto, lo que involucra el aspecto de 

entramado interdependiente y multicomponente de las competencias socioemocionales. Por 

otro lado la utilidad específica de la información relevada por el instrumento es percibida 

como insumo para la detección de fortalezas y necesidades de intervención específicas y 

planificación de programas de intervención operacionalizados y con objetivos, actividades e 

indicadores de logro claros tanto por el orientador como directamente y de modo transversal 

por el docente en aula, que propendan al fortalecimiento de competencias debilitadas, al 

desarrollo integral del educando y colaboración con su comunidad, a la reflexión asistida y 

toma de conciencia del proyecto vital y a la prevención en salud mental. A continuación, se 

exponen los resultados en la Tabla 1:
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Tabla 1: Percepción de utilidad del ICSE de orientadores de los 3 establecimientos consultados: 

  Entrevistados    

Elemento de 

Sondeo 

A B C D E 

Beneficio 

específico 

percibido de 

contar con el 

instrumento 

para la 

práctica del 

orientador de 

enseñanza 

media  

Posible variable 

para efectuar 

talleres 

focalizados y 

posibilidad de 

reforzamiento 

en retiros 

espirituales 

 

Diagnóstico 

socioemocional de 

estudiante para 

elaborar un 

programa de 

intervención a 

nivel individual 

como grupal. 

Insumo empírico 

para respaldar 

propuestas de 

intervención 

estudiantil 

asociadas 

Conocer los 

niveles de 

competencias 

socioemocionale

s de los 

estudiantes para 

abordar, de 

forma eficiente, 

sus 

problemáticas 

individuales y 

grupales e 

incluso 

generacionales 

por la relevancia 

del aspecto 

socioemocional 

en el desempeño  

Académico y el 

bienestar de los 

estudiantes.    

 

Levantamiento 

de información 

específica 

acerca de los 

niveles de 

competencias 

por 

problemáticas 

de salud mental 

y altos niveles 

de violencia y 

de conductas 

destructivas en 

adolescentes   

Chilenos. 

 

Contar con información 

acerca de las competencias 

socioemocionales de mis 

alumnos sería de gran 

utilidad, pues 

proporcionaría 

información respecto de 

cómo está desarrollada en 

ellos este nivel de 

competencias y a partir de 

aquello se podrían generar 

intervenciones en esa 

línea. 

Competencias 

socioemociona

les percibidas 

-Autonomía 

-Conciencia 

Emocional 

-Conciencia 

emocional, ya que 

ésta facilitaría 

La Expresión 

Emocional, el 

Comportamiento 

Todas. -Regulación emocional 

-Autonomía 

Comportamiento Pro 
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como de mayor 

relevancia de 

sondear en el 

educando en la 

labor de 

orientación 

-Regulación 

Emocional 

 

otros procesos de 

expresión y 

regulación 

emocional.  

-Empatía, por 

cuanto facilita la 

interacción con 

otras personas y 

las relaciones 

interpersonales.  

-Autoeficacia, por 

cuanto permite 

conocer el grado 

confianza del 

alumno en sus 

propias 

capacidades para 

desarrollar una 

tarea.  

Prosocial y la 

Empatía son 

aspectos que 

revelan 

muchísima 

información 

sobre el 

estudiante dado 

que revelan sus 

sentimientos 

más profundos y 

la forma que se 

relaciona con los 

demás, el 

entorno cercano 

como la familia 

y sus pares 

Social 

Competencias 

socioemocionales pueden 

ser de base o que incluyen 

a otras y de esta forma 

éstas podrían apuntalar 

otras competencias.  

Utilidad 

especifica de la 

información 

obtenida con el 

instrumento 

Posibilidad de 

elevación del 

nivel de 

conciencia en un 

alumno 

globalizado, con 

la misión de 

autogestión del 

propio proyecto 

de vida, 

mediante uso de 

 

Screening general 

en un grupo curso 

sobre sus 

competencias 

socioemocionales 

para detectar 

necesidades y 

fortalezas en los 

alumnos y para 

contrastar la 

Conocimiento 

de niveles en las 

competencias 

permitiría 

reflexionar junto 

al estudiante, 

tomar 

conciencia de su 

situación 

personal, 

clarificar sus 

Para levantar 

información 

específica que 

permita el 

trabajo 

interventivo en 

colaboración 

con 

dispositivos 

clínicos de 

salud mental 

Contar con información 

acerca de las competencias 

socioemocionales de los 

estudiantes podría ser de 

gran utilidad, pues a partir 

de aquellos insumos, se 

pueden generar 

intervenciones en los 

distintos niveles, Dichas 

intervenciones vienen a 

reforzar las características 



 Inventario de competencias socioemocionales en estudiantes metropolitanos de enseñanza media: Adaptación preliminar para 
orientación escolar. 

Sebastián F. Reyes Fredes  
Revista Estudios en Educación (2023), Vol. 6, Núm. 11, p.p 48 – 73.  

 

 77  
 

la información 

obtenida en 

consejos de 

curso y otras 

actividades para 

ejercitar el 

liderazgo, con el 

fin de crear 

lideres de 

cambios 

relacionados 

con la  

Superación 

individual y 

cooperación con 

la comunidad. 

 

información con lo 

observado en la 

práctica y con 

otros tests. 

 

proyectos 

personales, su 

relación diaria 

con quienes le 

rodean, en una 

convivencia más 

armónica y 

constructiva. 

 

de los alumnos deseables 

de formar (perfil del 

estudiante) ya que son 

esenciales para favorecer y 

fortalecer los aprendizajes. 

Específicamente se puede 

elaborar un programa para 

fortalecer las competencias 

que salieron o se mostraron 

débiles. En dicho 

programa, se deben 

consignar los objetivos y 

actividades orientadas al 

fortalecimiento de ellas. 

Además, pueden ser 

trabajadas por los docentes 

en cada asignatura, es decir 

de manera transversal, 

orientando como deben 

aprender los estudiantes. Si 

a lo anterior le 

adicionamos los difíciles 

tiempos en que 

atravesamos, es 

imprescindible que 

nuestros alumnos posean 

competencias que les 

permitan manejar la 

incertidumbre, facilitar la 

capacidad de adaptación, 
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regular y reconocer sus 

emociones, favorecer la 

curiosidad y creatividad, 

entre otras. Estas 

competencias no son 

exclusivas de tiempos de 

crisis, son necesarias en 

todo contexto, lo que 

sucede es que hoy emergen 

con fuerza y en cierta 

forma nos muestra que 

nuestra educación ha 

estado centrada en el 

aprendizaje de 

conocimientos o 

información y que estas 

competencias han estado 

relegadas. 

 

(Fuente: elaboración propia) 
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2. Evidencias de Validez Aparente del inventario mediante su adaptación lingüística y 

conceptual a la Región Metropolitana: De la revisión preliminar del inventario, se 

realizaron modificaciones mínimas asociadas a estilos lingüísticos locales, reformulando los 

ítems 1, 10, 11, 15, 18, 20, 29, 35, 37, 40, 46, 48, 56, 60, 68 y 70, cuidando el sentido del 

ítem en cuanto a forma y contenido como se puede apreciar en la Tabla 2: 

Tabla 2: Comparación ítems refaccionados versiones local y original del ICSE: 

 

Ítem Versión local Versión Original  

1 Soy de decir las cosas que me 

molestan 

Soy de decir las cosas cuando me molestan 

10 Si estoy decidido/a por algo, no 

me dejo influir por otros. 

Si estoy decidido/a por algo, no me dejo 

influenciar por otros 

11 Me resulta fácil decirle a otras 

personas cuánto valen para mí 

Me resulta fácil decir a otras personas 

cuánto valen para mí 

15  Es difícil para mí ver las cosas 

desde el punto de vista de otras 

personas 

Es difícil para mí ver las cosas desde el 

punto de vista del otro 

18 Dudo de mi capacidad para 

cumplir con compromisos 

Dudo de mi capacidad para cumplir 

20 cuando me pasa algo se lo digo 

claramente a los otros 

Digo claramente lo que me pasa a los demás 

29 Me resulta fácil decirle a los otros 

lo que pienso de ellos 

Me resulta fácil decir a los otros lo que 

pienso de ellos 

35 Me resulta fácil ponerle límites a 

los demás cuando algo me molesta 

Me resulta fácil poner límites a las personas 

cuando algo me molesta 

37 Soy de preguntarle todo a cada 

rato a mi familia 

Soy de consultar todo el tiempo a mi familia 

40 Me cuesta aceptar que otro piense 

diferente a mi 

Me cuesta aceptar que otro piense diferente 

46 Me cuesta darme cuenta de lo que 

estoy sintiendo 

Me cuesta darme cuenta qué es lo que estoy 

sintiendo 

48 Me desanimo fácilmente ante las 

dificultades de la vida 

Me desaliento fácilmente ante las 

dificultades de la vida 

56 Creo que a los demás las cosas les 

salen más fáciles que a mí 

Creo que a los demás las cosas le salen más 

fácil que a mí 

60 Soy de verle el lado bueno de las 

cosas 

Soy de ver el lado bueno de las cosas 

68 Cuando tengo muchas dificultades, 

me cuesta pensar positivo 

Cuando tengo muchas dificultades, me 

cuesta pensar en positivo 

70 Me resulta difícil decirle a otros 

cuánto significan para mí 

Me resulta difícil decir a otros cuánto 

significan para mí 
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(Fuente: elaboración propia) 

3. Validez de Contenido: Al juicio experto, la totalidad de los ítems del inventario 

presentaron satisfactorios niveles de acuerdo, entre los que 52 ítems presentan un nivel de 

acuerdo unánime y el resto, 20 ítems (los ítems 7, 15, 17, 21, 29, 33, 35, 38, 40, 42, 43, 47, 

55, 56, 64, 65, 66, 70 y 72) presentan un mínimo nivel de acuerdo de 2/3. Se presume que 

las grandes dificultades de diferenciación de los jueces se hallan entre las diferencias de los 

constructos “Autoeficacia” y “Autonomía Emocional”, “Empatía” y “Prosocialidad”, 

“Regulación Emocional y “Expresión Emocional”, “Empatía” y “Asertividad” y 

“Conciencia Emocional y “Expresión Emocional”. También se tomaron en cuenta las 

opiniones evacuadas por los jueces acerca de la redacción de 7 ítems como el cambio de la 

expresión “suelo decir” en vez del “soy de decir”, del Ítem 1, el cambio del ítem 49 de 

“cuando sé que algo sólo beneficia a otros…” por el más claro “cuando algo beneficia a 

otros y no a mí”, el “tiendo a” en vez del “soy de” de los ítems 6, 24, 33, 37 y 60, para lograr 

expresiones locales. A continuación, se expone la constitución de las dimensiones de 

Competencia Socioemocional por ítems: 

Tabla 3: Dimensiones del ICSE por ítems: 

Dimensión Ítem 

Conciencia Emocional 12, 30, 39,46, 53, 59, 67 

 

Regulación Emocional 

 

7, 16, 25, 33, 57, 63, 69 

Empatía 

 

4, 13, 5, 27, 47 

Expresión Emocional 

 

2, 11, 20, 21, 38, 45, 58, 64, 70, 71 

Autoeficacia 

 

5, 8, 18, 34, 36, 43, 48, 50, 52, 54, 56, 65, 68, 72 

Prosocialidad 

 

6, 24, 31, 40, 41, 49 

Asertividad 

 

1, 9, 17, 26, 29, 35, 42, 51, 55, 61, 66 
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Optimismo 

 

3, 14, 23, 27, 32, 60, 62 

Autonomía Emocional 10, 19, 28, 37, 44 

(Fuente: elaboración propia) 

De este modo la evidencia hallada indica que el inventario presenta evidencias 

suficientes de validez de contenido. 

4. Particularidades en la aplicación del inventario en la muestra piloto: Se 

determinó un tiempo de respuesta promedio de 45 minutos del inventario en la muestra para 

la versión dicotómica ICSE-B, y de 49 minutos para la versión Likert ICSE-A. Se consignó 

una mayor incomodidad percibida para la respuesta en formato Likert ICSE-A asociada a no 

tener posibilidades intermedias de respuestas relativas. Por otro lado, no se observaron 

dificultades de relevancia en la comprensión de la consigna o de los ítems. En cuanto a los 

resultados del inventario, éstos se distribuyeron entre los 72 y los 285 puntos totales 

(M=191,15, DS=68,92), oscilando cada ítem entre Medias de 1,9 a 3,7. Los ítems más 

puntuados fueron el 56; “Creo que a los demás las cosas le salen más fácil que a mí”, el 17 

“Me pone muy incómodo/a decir que algo me molesta” y el 4 “Antes de criticar a una 

persona, intento pensar cómo me sentiría si estuviera en su lugar”, y los menos puntuados 

el 19 “Tomo decisiones importantes sin consultar a otros”, el 3 “Me doy cuenta cuando estoy 

feliz” y el 4 “Antes de criticar a una persona, intento pensar cómo me sentiría si estuviera 

en su lugar”.  

 

 En cuanto a la confiabilidad, la consistencia interna de la escala ICSE-A fue de Alfa= 

.98., y para ICSE-B, de KR-20= .97 (α = .05), valores consignados como excelentes en 

consistencia para los estándares internacionales de pruebas.  

 

 

5. Posible influencia de variables sociodemográficas en los resultados del 

inventario: No se apreciaron relaciones significativas entre la edad y los resultados de la 

escala en la muestra (rS=-.199; p=.401; α > .05), como tampoco influencias del género 

(U=44; p=.6; α >.05), aunque se observa la posibilidad de influencia del establecimiento 

escolar A por sobre el B (U=19; p=.02; α < .05) en los resultados del inventario. 

 

 

DISCUSIÓN 
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El estudio realizado tuvo por objetivo aportar no solo a la comunidad científica, sino 

que a la comunidad educativa profesional con la adaptación lingüística y conceptual de un 

instrumento que presenta evidencias de validez y confiabilidad en su construcción original 

para la medición de las competencias socioemocionales (Mikulic, Crespi y Radusky, 2015). 

En específico el instrumento ha presentado evidencias de ser utilizable en adolescentes 

(Mikulic et al, 2017). En Chile se destaca la relevancia que puede tener el contar con un 

instrumento adaptado de dichas características, para evaluar las competencias 

socioemocionales en estudiantes de enseñanza media a la luz de las necesidades de detectar 

niveles de competencias en estudiantes para luego poder desarrollarlas, creando fortalezas, 

desarrollando factores protectores y previniendo problemáticas (Milicic, 2013), en un 

contexto además legal y procedimental de gestión educativa de calidad en el que resalta y 

declara la necesidad de parámetros socioemocionales además de los cognitivos, en el marco 

de una educación emocional y social (Ministerio de Educación de Chile, 2009).  

 

En este contexto, el grupo de orientadores de la Región Metropolitana consultados 

concluyó la utilidad de contar con el instrumento para el diagnóstico de recursos, necesidades 

y problemáticas específicas y grupales que impactan al bienestar y el desempeño académico 

de los educandos, así como para contar con un insumo objetivo de respaldo de propuestas de 

intervención para la dirección y poder posteriormente con dicha información planificar 

programas de intervención operacionalizados que propendan al fortalecimiento de 

competencias debilitadas y finalmente al desarrollo integral del educando. Se consignó que 

la percepción en general de que, si bien el modelo operacionaliza 9 competencias 

socioemocionales, dicha subdivisión puede ser arbitraria por cuanto no pondera las 

competencias ni reconoce su carácter multidimensional e interdependiente.  

 

En base a dicha utilidad percibida del instrumento, se revisó éste de manera íntegra 

realizándose modificaciones mínimas en 16 ítems para el logro de un inventario con un estilo 

local, claro, sencillo, concreto y comprensible por adolescentes de la Región Metropolitana. 

 

Posteriormente y al ser revisado el cuestionario por el criterio de las juezas expertas, 

se consignó un acuerdo unánime entre éstas sobre la idoneidad de 52 ítems, y de un nivel 

satisfactorio del resto de los 20 ítems. Se presume que las dificultades se hallaron en la 

discriminación de algunos conceptos asociados a competencias socioemocionales que se 

percibieron como similares. También se reformularon 7 ítems tomando en cuenta las 

opiniones de las juezas expertas. Todo lo anterior permite concluir evidencias de validez de 

contenido para el uso del cuestionario en adolescentes de la Región Metropolitana.  

 

El instrumento ya depurado se aplicó de manera preliminar en ambas versiones de 

respuesta a la muestra de estudiantes, para obtener un registro descriptivo piloto, contexto en 
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el que se consignó con las respondientes opiniones sobre una mayor incomodidad percibida 

para la respuesta en formato Likert asociada a no tener posibilidades intermedias de 

respuestas relativas. No se registraron dificultades de relevancia en la comprensión de la 

consigna o de los ítems, lo que permitió aportar a la validez aparente del inventario para el 

grupo de referencia en el que se pretende utilizar, consignándose con ello de manera completa 

su adaptación lingüística y conceptual.  

 

En cuanto a las características  sociodemográficas de la muestra piloto del estudio, se 

contó con una muestra balanceada en género (50% de género masculino y 50% femenino), 

con edades entre los 14 y los 18 años (M=15,65, DS=1,26) correspondientes a los cursos de 

I, III y IV Enseñanza Media  de 2 colegios de la comuna de Santiago Centro (el 60% del 

colegio consignado como A, y el 40% del colegio B) de los que no se cuenta con mayores 

descripciones por solicitud expresa de los propios apoderados de los aplicandos. No se 

detectaron evidencias de influencia del género ni la edad en los resultados del inventario en 

el estudio, a diferencia del estudio argentino de construcción del inventario en adultos, que 

consignó que las mujeres evidenciaron mayores niveles de competencias socioemocionales 

que los hombres (Mikulic, Crespi y Radusky, 2015).  Sí se detectó en el actual estudio 

evidencias de una leve diferencia de competencias socioemocionales en un establecimiento 

escolar en relación con el otro. Lo anterior se trata más bien de conjeturas e hipótesis basadas 

en hallazgos preliminares ya que dichas conclusiones se basaron en una prueba piloto 

preliminar de estudiantes, por lo que faltan aún estudios de mayor envergadura y con 

muestreos representativos para poder establecer con precisión dichas evidencias. 

 

En cuanto a los resultados preliminares del inventario en dicha muestra piloto, éstos 

se distribuyeron entre los 72 y los 285 puntos totales (M=191,15, DS=68,92), oscilando cada 

ítem entre medias de 1,9 a 3,7. El examen de la confiabilidad de la escala en la muestra piloto 

arrojó como resultado una consistencia interna con excelentes valores según los estándares 

internacionales tanto para su versión de respuesta tipo Likert (Alfa= .98) como para el 

formato Dicotómico (KR-20= .97). Dichos valores se hallan por sobre los valores 

encontrados en el estudio argentino de construcción del inventario con una muestra adulta, y 

no se cuenta con cálculos de confiabilidad para el estudio argentino con una muestra 

adolescente.  La evidencia piloto preliminar del estudio indica la factibilidad por ende de 

poder utilizar ambos formatos de respuesta (Likert ICSE-A; Dicotómico ICSE-B) para el 

inventario de igual modo. No se tiene evidencia de la confiabilidad en particular de cada una 

de las escalas de competencias socioemocionales del inventario. 

 

Como limitaciones del presente estudio,  debido al limitado número de casos de la 

muestra y el tipo de muestreo no probabilístico utilizado, el estudio tuvo por objetivo la 

adaptación lingüística y conceptual del inventario y su prueba piloto para su uso preliminar, 
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por cuanto se halla lejos de pretender ser una validación métrica del instrumento y los 

resultados descriptivos e inferenciales consignados no revisten significación estadística para 

extrapolarlos a la población, aunque plantean una primera aproximación que refleja una 

interesante posibilidad de delinear evidencias de incipiente validez externa de la escala. 

También es preciso resaltar que al representar el inventario una medida de autoreporte, sus 

resultados no corresponden una garantía absoluta de medida del constructo competencia 

socioemocional por sí mismo, sino que corresponden al aspecto de autoinforme, que se halla 

cruzado por variables de sesgos de respuesta como la deseabilidad social o la capacidad de 

auto reconocimiento y autoconciencia de las propias actitudes. En ese sentido es importante 

destacar el aspecto multidimensional del constructo competencia, el que se halla determinado 

por otras variables como la intención conductual, las variables del contexto, por lo que para 

una evaluación objetiva se requiere la triangulación con la observación conductual entre 

otros.  

 

Cabe mencionar que producto de las medidas gubernamentales de reclusión obligada 

de la ciudadanía por causa de la pandemia durante la realización del estudio, los aspectos 

metodológicos del presente estudio fueron difíciles, por cuanto las entrevistas, recogidas de 

opinión y muestreos tuvieron que ser realizados de modo virtual, lo que limitó las 

posibilidades de obtención de información tales como el tiempo promedio de demora en 

responder a los ítems de prueba o datos sobre los colegios de los aplicandos, debiendo por 

ende contarse con información aislada y basada en autoinformes.  

 

Como líneas de trabajo futuras, el estudio realizado podría ser un insumo de utilidad 

para la realización de un estudio psicométrico de validación de criterio, externa o de 

constructo del instrumento en una muestra de mayor envergadura, o en muestras de 

estudiantes con características sociodemográficas diferentes para determinar la estabilidad 

de las puntuaciones del instrumento o sus diferencias significativas por género, edad, 

establecimientos educacionales o regiones, así como explorar de modo comparativo el 

comportamiento de cada una de sus escalas, y de sus propiedades psicométricas en otras 

poblaciones de la comunidad educativa como los docentes, con el fin de delinear perfiles 

socioemocionales docentes específicos y planificar intervenciones específicas para potenciar 

competencias socioemocionales docentes.  

 

CONCLUSIONES 

En conclusión, a pesar de las limitaciones metodológicas del estudio, se cuenta con 

un instrumento utilizable para la evaluación específica del constructo Competencia 

Socioemocional adaptado no solo lingüística, sino que también conceptualmente al estilo 

local de estudiantes de enseñanza media de la Región Metropolitana, con evidencias de 
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validez aparente y de contenido, e incipientes pero promisorias evidencias de validez externa 

y ecológica en relación con el género, la edad y las diferencias entre establecimientos 

educativos. Este instrumento a futuro y luego de otros estudios para probar sus propiedades 

psicométricas, podría llegar a cubrir una falta importante en insumos para la medición del 

constructo competencia socioemocional, pudiendo así la presente investigación ser un aporte 

inicial en la orientación escolar como insumo en general para para la exploración de recursos, 

necesidades y problemáticas específicas y grupales que puedan impactar el bienestar y el 

desempeño académico de los educandos, como insumo objetivo para orientación escolar 

como  respaldo de propuestas de intervención para la dirección, por tanto para la detección 

de fortalezas y necesidades de intervención específicas y planificación de programas de 

intervención operacionalizados y con objetivos, actividades e indicadores de logro claros 

tanto por el orientador como directamente y de modo transversal por el docente en aula, que 

propendan al fortalecimiento de competencias debilitadas, al desarrollo integral del educando 

y colaboración con su comunidad, a la reflexión asistida y toma de conciencia del proyecto 

vital y a la prevención en salud mental. 
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