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Resumen: 
La importancia de atender al desarrollo emocional del 

alumnado está cada vez más presente en el ámbito educati-
vo, en especial en la educación secundaria. En esta etapa, los 
adolescentes experimentan diversidad de cambios y necesi-
dades que requieren formación y acompañamiento emocio-
nal. Sin embargo, con el fin de aplicar programas educativos 
eficaces que promuevan el desarrollo emocional, es impres-
cindible conocer el nivel de competencia emocional de los 
estudiantes y, para ello, se necesitan instrumentos de evalua-
ción que permitan valorarla de manera apropiada. En este 
trabajo, se presenta la validación del cuestionario de desarro-
llo emocional para estudiantes de secundaria (CDE-SEC). Se 
ha contado con una muestra de 1296 estudiantes de primero 
a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria de diferen-
tes centros educativos de España, aunque se han utilizado 
muestras parciales para análisis específicos. Se han realizado 
diversos estudios para demostrar la consistencia interna y 
la validez del instrumento: el cálculo del coeficiente de fia-
bilidad, un análisis factorial confirmatorio y la correlación 
del CDE-SEC con medidas reconocidas de inteligencia emo-
cional, personalidad, dificultades de ajuste, comportamiento 
social y autoestima. Asimismo, se ha estudiado la validez in-
cremental mediante un estudio de regresión. Los resultados 
indican que el CDE-SEC es un cuestionario bien fundamen-
tado teóricamente y con buenas características psicométri-
cas. En definitiva, se considera una herramienta óptima para 
evaluar tanto la competencia emocional de los estudiantes de 
educación secundaria como la eficacia en la promoción del 

desarrollo personal, emocional y social de programas educa-
tivos dirigidos a tal fin.

Palabras clave: competencia emocional, cuestionario, vali-
dez, análisis factorial, secundaria.

Abstract:
The importance of attending to the emotional develop-

ment of students is increasingly present in the educational 
field, especially in secondary education. At this stage, adoles-
cents experience a variety of changes and needs that require 
training and emotional support. However, in order to be able 
to apply effective educational programmes that promote emo-
tional development, it is essential to know the level of emo-
tional competence of students, and for this purpose, assess-
ment instruments are needed that can appropriately assess 
this competence. This paper presents the validation of the 
Emotional Development Questionnaire for Secondary School 
Students (CDE-SEC). A sample of 1296 students from the 
first to the fourth year of Compulsory Secondary Education 
from different schools in Spain was used, although partial 
samples were used for specific analyses. Several studies have 
been carried out to demonstrate the internal consistency and 
validity of the instrument: the calculation of the reliability 
coefficient, confirmatory factor analysis, and the correlation 
of the CDE-SEC with recognised measures of emotional in-
telligence, personality, adjustment difficulties, social behav-
iour, and self-esteem. In addition, incremental validity was 
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studied by means of a regression study.  The results indicate 
that the CDE-SEC is a theoretically well-founded question-
naire with good psychometric characteristics. In short, it is 
considered an optimal tool for assessing the emotional com-
petence of secondary school students and evaluating the ef-

fectiveness of educational programmes to promote personal, 
emotional and social development.

Keywords: emotional competence, questionnaire, validity, 
factor analysis, secondary school, emotional competency. 

1. Introducción
La educación secundaria es una etapa formativa cla-

ve para los adolescentes. En ella, es preciso fomentar el 
desarrollo académico y profesional, además de atender el 
desarrollo personal, emocional y social (Álvarez-Justel y 
Álvarez-González, 2022; Pérez-Escoda y Filella, 2019). 

En la adolescencia, se adquieren hábitos y comporta-
mientos que condicionan el rumbo de la vida a través de 
transiciones y patrones de conducta que afectan al bien-
estar y al desarrollo (Montes-Solís, 2023). Asimismo, los 
jóvenes están expuestos a numerosos cambios asociados 
con el progreso madurativo, la construcción de la iden-
tidad y las transiciones académicas. Experimentan cam-
bios de tipo fisiológico, cognitivo, afectivo-emocional, 
social, etc., que requieren una atención educativa que 
responda a sus necesidades emocionales y formativas. 

Así pues, la educación emocional se presenta como 
un elemento clave e indispensable para el desarrollo in-
tegral del alumnado (Eusebio, 2021) y como un recurso 
para afrontar los desafíos de una sociedad cambiante 
(Mestres, 2022; Pérez-Escoda y Filella, 2019). La edu-
cación emocional propone el desarrollo de las compe-
tencias emocionales, entendidas como un conjunto de 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes ne-
cesarias para comprender, expresar y regular de forma 
apropiada los fenómenos emocionales (Bisquerra y Pé-
rez-Escoda, 2007; Pérez-Escoda y Filella, 2019).

Las evidencias científicas demuestran que la mejora 
de las competencias emocionales es valiosa y útil para 
lograr un ajuste social de los estudiantes adecuado (Ce-
judo, 2015; Peña-Casares y Aguaded-Ramírez, 2019). 
Además, el desarrollo de estas competencias favorece 
la resolución de problemas, los procesos de aprendiza-
je y las relaciones interpersonales; mejora la conducta 
prosocial, así como el bienestar del alumnado y el clima 
escolar (Midgett et al., 2017); y disminuye los compor-
tamientos disruptivos (Álvarez-Justel, 2021; Amutio et 
al., 2020). También tiene un carácter preventivo que 

minimiza la vulnerabilidad, potencia las tendencias po-
sitivas y resulta beneficioso para la salud y la mejora de 
estrategias de afrontamiento (Gómez-Baya et al., 2017; 
Ros-Morente et al., 2018). Constituye, asimismo, un 
aspecto importante de la ciudadanía responsable (Pé-
rez-Escoda y López-Cassà, 2022). 

En este sentido, la legislación educativa vigente, la 
LOMLOE, considera que las competencias emocionales 
son clave para una educación plena y comprensiva. En la 
educación secundaria, la acción tutorial y la orientación 
constituyen ejes fundamentales del proceso formativo y 
del desarrollo integral de los estudiantes (Álvarez-Justel 
y Álvarez-González, 2022; Ferrer-Esteban, 2023). Así, 
según Álvarez-González (2017), al hablar de una edu-
cación integral, también se debería plantear una tutoría 
y una orientación basadas en el modelo integrador de 
tutoría y orientación, que incluye, entre sus objetivos, 
promover el desarrollo personal y social (conocimiento 
de sí mismo y de los demás, autonomía, autoestima, con-
ciencia y regulación emocional, competencia social, com-
petencias para la vida, etc.). Objetivos coincidentes con 
el desarrollo de las competencias emocionales. 

Recientemente, se ha producido un aumento signifi-
cativo de programas centrados en el desarrollo de com-
petencias emocionales y, por tanto, basados en la educa-
ción emocional (Sánchez et al., 2018). En Álvarez-Justel 
y Álvarez-González (2015) y en Ferrer-Esteban (2023), 
se puede encontrar una relación de programas educati-
vos que desarrollan las diferentes competencias emocio-
nales en educación secundaria. 

Numerosas experiencias de implementación de este 
tipo de programas en esta etapa educativa se muestran 
efectivas para el estudiantado, con resultados relevan-
tes para la mejora de la calidad educativa y el desarrollo 
humano (Rodríguez-Ledo et al., 2018). En el metaanáli-
sis sobre el impacto de los programas para los jóvenes, 
Durlak et al. (2010) descubren mejoras significativas en 
actitudes adaptativas, comportamiento social positivo, 
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reducción de problemas de conducta, menor angustia 
emocional y mayor rendimiento académico; incluso, con-
tribuyen a la prevención del suicidio. Asimismo, consi-
guen atenuar el impacto de circunstancias típicas en la 
adolescencia como problemas conductuales y relaciona-
les, conductas de acoso o bullying, consumo de sustan-
cias adictivas, comportamientos antisociales y merma 
de la autoestima (Keffer et al., 2018). En este sentido, 
los expertos coinciden en la necesidad de llevar a cabo 
programas educativos que desarrollen las competencias 
emocionales para favorecer la salud y el bienestar del 
alumnado, su desarrollo integral y su adaptación social.

Tal como se ha expuesto, las competencias emocio-
nales forman parte de la educación y el desarrollo hu-
mano, en especial durante la adolescencia. El diseño y la 
implementación de intervenciones eficaces implica co-
nocer el nivel de desarrollo emocional de partida de sus 
destinatarios. Mediante una rigurosa revisión bibliográ-
fica, se ha constatado la escasez de instrumentos para 
estas edades y, sobre todo, la ausencia de instrumentos 
con una sólida fundamentación teórica. Por ello, nos 
planteamos elaborar y validar el cuestionario de desa-
rrollo emocional para estudiantes de secundaria (CDE-
SEC). El propósito era disponer de una herramienta 
útil y válida que permitiese detectar las necesidades 
emocionales de los jóvenes para, así, diseñar o adaptar 
las intervenciones educativas a los diferentes cursos de 
secundaria. Se trata de proveer de un instrumento que 
suministre información valiosa para orientar las deci-
siones acerca de los contenidos y las estrategias más 
apropiadas a la hora de intervenir en el ámbito educa-
tivo.

1.1. El instrumento CDE-SEC
El cuestionario de desarrollo emocional propues-

to se sustenta en el modelo pentagonal de educación 
emocional, según el cual la competencia emocional se 
define como el conjunto de conocimientos, capacidades, 
habilidades y actitudes necesarias para tomar concien-
cia, comprender, expresar y regular de forma apropiada 
los fenómenos emocionales (Bisquerra y Pérez-Escoda, 
2007; Pérez-Escoda y Filella, 2019).

La elaboración de esta herramienta se inició en el 
año 2008 con la creación del CEE (cuestionario de edu-
cación emocional) (Álvarez, 2001). Desde entonces, se 
ha seguido un riguroso proceso de evaluación para ofre-
cer un instrumento válido y fiable que permita conocer 
el nivel de desarrollo emocional de los estudiantes de 
educación secundaria de acuerdo con el modelo pentago-
nal de educación emocional (Bisquerra y Pérez-Escoda,  

2007). Para ello, se diseñó una nueva versión con un 
elevado número de ítems, que fue sometida a valida-
ción por jueces, y se efectuaron diversos estudios pilo-
to, que permitieron desarrollar los análisis estadísticos 
iniciales para determinar las propiedades técnicas del 
instrumento y adaptar la redacción a los destinatarios 
(Pérez-Escoda, 2016).

En este artículo, presentamos el estudio de las pro-
piedades psicométricas del cuestionario de desarrollo 
emocional para estudiantes de secundaria (CDE-SEC). 
El instrumento consta de treinta y tres ítems dispuestos 
en una escala Likert, con once opciones de respuesta 
que van de 0 («Completamente en desacuerdo») a 10 
(«Completamente de acuerdo»). Tras concretar la es-
tructura de la escala, se procedió a su informatización 
para facilitar la respuesta en línea. 

2. 2. Metodología

2.1. Procedimientos
Los estudiantes respondieron los cuestionarios in-

formatizados en clase y en presencia de su profesor. La 
participación del alumnado fue voluntaria y los centros 
educativos disponían del consentimiento informado de 
sus familias. Debido a limitaciones de tiempo, disponibi-
lidad de los instrumentos y permisos de los centros, no 
se aplicó el conjunto completo de cuestionarios a todo el 
estudiantado. Por lo tanto, se utilizaron muestras par-
ciales para algunos de los análisis presentados en este 
estudio. Se expone el tamaño de la muestra utilizada 
para cada análisis en el apartado 2.2.

2.2. Participantes
Para estudiar los datos descriptivos, la estructura, 

la composición y la fiabilidad del CDE-SEC, se utilizó 
una muestra de 1296 alumnos de primero a cuarto de 
Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de diferentes 
centros públicos, concertados y privados de España. Los 
participantes tenían entre once y diecisiete años (M = 
13.92, SD = 1.429). La distribución por edades fue la 
siguiente: 12 de once años, 262 de doce años, 260 de 
trece años, 256 de catorce años, 318 de quince años, 172 
de dieciséis años y 16 de diecisiete años. La distribución 
por curso escolar fue la siguiente: 346 de primer cur-
so, 302 de segundo, 253 de tercero y 395 de cuarto. El 
50.2 % de la muestra fueron chicos, y el 49.8 %, chicas. 

Los 1296 participantes respondieron el CDE-SEC. En 
cambio, solo 297 de ellos respondieron el cuestionario de 
inteligencia emocional rasgo (TEIQue) (Petrides, 2009), 
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que se aplicó para estudiar la validez convergente del 
CDE-SEC. Para observar las correlaciones de las escalas 
del cuestionario con las cinco grandes dimensiones de per-
sonalidad (extraversión, amabilidad, apertura, responsa-
bilidad y neuroticismo), examinamos las respuestas de 
256 estudiantes a la versión en español del cuestionario 
de personalidad para niños y adolescentes (BFQ-NA).

La validez de criterio del CDE-SEC se analizó a par-
tir de una muestra de 629 estudiantes; en concreto, se 
utilizó la relación de la competencia emocional con el 
comportamiento prosocial y las dificultades de adapta-
ción según el cuestionario de fortalezas y dificultades 
(SDQ). Como segunda verificación de la validez de cri-
terio, se contó con una muestra de 344 participantes, a 
la que también se aplicó la escala de autoestima de Ro-
senberg (Rosenberg, 1989). Finalmente, para investigar 
la validez incremental del CDE-SEC, se examinó una 
muestra de 174 estudiantes que habían respondido los 
cuestionarios SDQ, BFQ-NA y CDE-SEC, y otra de 164 
estudiantes que contestaron los cuestionarios de auto-
estima, BFQ-NA y CDE-SEC.

2.3. Declaración de ética
Se han seguido las recomendaciones del Comité de 

Bioética de la Universidad de Barcelona y las normas 
éticas establecidas por la Declaración de Helsinki de 
1964, incluidas todas las modificaciones posteriores. 

Los centros educativos participantes informaron a 
las familias sobre la investigación. Se pidió a los padres 
o tutores de los estudiantes que firmaran su consenti-
miento informado y lo devolviesen a los administradores 
de la escuela. El grupo de investigación suscribió un con-
venio de investigación con cada centro educativo por el 
que se garantizaba la confidencialidad de los resultados. 

2.4. Análisis estadístico
Para el estudio, se realizó un análisis descriptivo del 

CDE-SEC. También se llevó a cabo un análisis factorial 
a fin de identificar los ítems con más carga en el factor 
inteligencia emocional. Asimismo, se analizó la fiabili-
dad del cuestionario, su validez convergente, la corre-
lación con las dimensiones de personalidad, su validez 
de criterio y su validez incremental en relación con las 
cinco grandes dimensiones de personalidad. Para todos 
los análisis estadísticos, se utilizó IBM SPSS 27.

• Análisis factorial: se forzó un factor sin rotar y se 
empleó el método de componentes principales. Se 
eliminaron los elementos que cargaron menos de .30 
en este factor.

• Análisis de fiabilidad: se utilizó el coeficiente alfa de 
Cronbach para calcular la fiabilidad de la escala.

• Validez convergente: tal y como se ha expuesto con 
anterioridad, se utilizaron muestras parciales para 
probar la validez convergente. Se analizaron las co-
rrelaciones entre el CDE-SEC y otra medida de in-
teligencia emocional, el cuestionario de inteligencia 
emocional rasgo (TEIQue) y sus cuatro subescalas.

• Correlaciones con las dimensiones de la personali-
dad: se calculó la correlación de orden cero de Pear-
son entre la escala CDE-SEC y las diferentes dimen-
siones de la personalidad medidas por el BFQ-NA 
(Barbaranelli et al., 2003).

• Validez de criterio: para probar la validez de criterio 
del CDE-SEC, se realizaron tres análisis de regresión 
jerárquica. En el primero, la variable dependiente fue 
la conducta prosocial, medida con la quinta dimen-
sión del cuestionario SDQ. En el segundo, la variable 
dependiente fueron las dificultades de ajuste, medi-
das nuevamente con el cuestionario SDQ. En el terce-
ro, la variable dependiente fue la autoestima, medida 
con el cuestionario RSES. En los tres análisis, la edad 
y el género se incluyeron en el primer paso y, con pos-
terioridad, se integró la competencia emocional. 

• Validez incremental: se realizó un análisis de regre-
sión jerárquica para investigar la validez incremen-
tal del CDE-SEC sobre otras medidas ya establecidas 
con respecto a su capacidad para predecir el compor-
tamiento prosocial y las dificultades de ajuste. En el 
primer paso, se introdujeron las variables demográ-
ficas de edad y género en la ecuación de regresión. 
En el segundo, se incluyeron las cinco dimensiones 
de personalidad medidas por el BFQ (Barbaranelli 
et al., 2003): neuroticismo, apertura, extraversión, 
responsabilidad y amabilidad. En una tercera fase, 
se añadió la competencia emocional.

2.5. Instrumentos de medida
• Competencia emocional: se utilizó el instrumento 

CDE-SEC, cuya validación se presenta en este estu-
dio. Evalúa el nivel de competencia emocional para 
alumnado de secundaria con edades comprendidas 
entre los doce y los dieciocho años. 

• Inteligencia emocional: se aplicó la prueba de inteli-
gencia emocional rasgo en su versión corta para ado-
lescentes (Trait Emotional Intelligence Questionnai-
re - Adolescent Short Form o TEIQue-ASF) (Petrides 
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et al., 2006). Se trata de una versión adaptada de la 
forma corta para adultos del TEIQue desarrollado 
por Petrides (2009). Fue traducido al español y adap-
tado por Ferrándiz et al. (2012). Según sus autores, 
este cuestionario muestra un coeficiente alfa global 
de α = .83. Consta de treinta ítems con respuesta 
tipo Likert de siete puntos: desde 1 («Muy rara vez») 
hasta 7 («Muy a menudo»). Este cuestionario se di-
vide en cuatro escalas: emocionalidad, autocontrol, 
sociabilidad y bienestar. Además, proporciona un co-
ciente de IE global a partir del conjunto de escalas 
del cuestionario. La prueba fue aplicada a 259 de los 
participantes. En este estudio, el coeficiente de con-
fiabilidad de Cronbach fue α = .81.

• Personalidad: se administró la versión española 
adaptada del BFQ-NA (Big Five Questionnaire -  
Children and Adolescents) (Barbaranelli et al., 
2003), que se utiliza para medir las cinco gran-
des dimensiones de personalidad en adolescentes. 
Este modelo fue propuesto por primera vez por  
Fiske (1949) y luego confirmado por McCrae y Costa 
(1987). Propone que la personalidad se estructura en 
cinco factores centrales: extraversión, amabilidad, 
apertura, responsabilidad y neuroticismo (McCrae 
y Costa, 1987). La versión en español fue desarro-
llada por Del Barrio et al. (2006). Este instrumento 
mostró características psicométricas adecuadas, con 
confiabilidades (calculadas mediante el alfa de Cron-
bach) entre .78 y .88, y coeficientes test-retest entre 
.62 y .84. Además, el análisis factorial confirmatorio 
y exploratorio presentó una estructura de cinco fac-
tores correspondientes a los cinco grandes (Soto et 
al., 2011). Este test consta de sesenta y cinco ítems 
que se responden mediante una escala tipo Likert 
de cinco puntos, donde 1 equivale a «Totalmente fal-
so para mí», y 5, a «Totalmente cierto para mí». En 
nuestro estudio, 259 participantes respondieron esta 
prueba. El alfa de Cronbach de la escala total fue α 
= .88. En cuanto a la confiabilidad de las subescalas, 
se obtuvieron los siguientes resultados: responsabili-
dad: α = .84; amabilidad: α = .80; neuroticismo: α = 
.84; extraversión: α = .81; apertura: α = .86.

• Dificultades de ajuste y comportamiento prosocial: 
se administró el cuestionario de fortalezas y difi-
cultades (Strengths and Difficulties Questionnaire, 
SDQ) (Goodman, 1997), un instrumento de autoin-
forme muy utilizado para evaluar diferentes proble-
mas mentales, emocionales y de comportamiento en 
niños y adolescentes. El SDQ consta de veinticinco 
ítems, que se distribuyen en cinco subescalas (de 

cinco ítems cada una): síntomas emocionales, pro-
blemas de conducta, hiperactividad, problemas de 
relación y comportamiento prosocial. Las primeras 
cuatro subescalas forman una puntuación total de 
dificultades, mientras que la quinta subescala pro-
porciona una medida de comportamiento prosocial. 
La prueba tiene un formato de respuesta Likert con 
tres opciones, donde 1 equivale a «No es cierto»; 
2, a «A veces, es cierto», y 3, a «Definitivamente, 
es cierto». En este estudio, utilizamos la versión en 
español disponible en Internet (http://www.sdqin-
fo.com) y desarrollada por García et al. (2000). La 
prueba se administró a 436 de los participantes en 
el estudio. Los coeficientes de confiabilidad de las 
subescalas fueron muy similares a los reportados 
por Kersten et al. (2015): síntomas emocionales: 
α = .65; problemas de conducta: α = .55; hiperac-
tividad: α = .66; problemas de relación: α = .44; 
conducta prosocial: α = .59; puntuación total de 
dificultades: α = .59.

• Autoestima: se aplicó la escala de autoestima (Ro-
senberg Self-Esteem Scale, RSES) de Rosenberg 
(1989). Es una prueba breve con buenas propieda-
des psicométricas. Evalúa la autoestima, entendi-
da como una valoración global de la consideración 
positiva o negativa de uno mismo. En este estudio, 
se utilizó la traducción realizada por Martín-Albo 
et al. (2007). La escala consta de diez ítems, con un 
formato de respuesta tipo Likert de cuatro puntos, 
desde total desacuerdo hasta total acuerdo. Cinco de 
los ítems proporcionan puntajes positivos de autoes-
tima, mientras que los otros cinco están codificados 
de forma inversa. Se aplicó esta prueba a 344 parti-
cipantes de la muestra. En nuestro estudio, el alfa de 
Cronbach de la escala fue de .71.

3. Resultados

3.1. Análisis factorial del CDE-SEC, descriptivos y 
confiabilidad

La prueba de adecuación de la muestra de Kaiser- 
Meyer-Olkin fue de .88 y la prueba de esfericidad de 
Bartlett fue significativa (p <.000), lo que indicó que 
todas las variables eran muy adecuadas para el análisis 
factorial; de ahí que se procediera a realizar un análisis 
factorial confirmatorio. Se eliminaron todos los ítems 
con cargas factoriales por debajo de .30. En total, trece 
ítems fueron excluidos, lo que dejó una escala de treinta 
y tres ítems. La varianza explicada fue del 15,8 % (Ver 
Tabla 1).

http://www.sdqinfo.com
http://www.sdqinfo.com
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Tabla 1. Análisis factorial del CDE-SEC con un factor no rotado.

Componentes matriz

Ítem 20 .705 Ítem 22 -.454 Ítem 30 .337 Ítem 38 -.240
Ítem 34 .684 Ítem 24 .453 Ítem 39 .333 Ítem 8 -.240
Ítem 27 -.620 Ítem 36 -.436 Ítem 32 -.331 Ítem 42 -.230
Ítem 45 .596 Ítem 46 .422 Ítem 37 .326 Ítem 14 -.223
Ítem 3 .575 Ítem 10 .392 Ítem 17 -.321 Ítem 31 -.197
Ítem 2 .572 Ítem 9 -.376 Ítem 11 .321 Ítem 4 -.197
Ítem 7 .560 Ítem 18 .370 Ítem 13 -.307 Ítem 44 -.174
Ítem 25 -.532 Ítem 12 .368 Ítem 29 -.304 Ítem 21 -.147
Ítem 6 .517 Ítem 43 .360 Ítem 16 .301 Ítem 40 .103
Ítem 15 .513 Ítem 26 -.359 Ítem 33 -.275 Ítem 41 -.022
Ítem 1 .479 Ítem 5 .356 Ítem 35 -.265
Ítem 28 .455 Ítem 23 -.339 Ítem 19 -.262

Nota: n = 1296

Los valores de escala resultante con treinta y tres ele-
mentos oscilaron entre un valor mínimo de 1.22, un máxi-
mo de 9.85 y una media de 7. La desviación estándar fue 
de 1.26. La escala completa del CDE-SEC mostró una con-
fiabilidad medida con el alfa de Cronbach de .87 y el coe-
ficiente de confiabilidad omega de McDonald fue ω = .96.

3.2. Validez convergente
La correlación entre el coeficiente de competencia 

emocional total calculado por el CDE-SEC y el coeficien-
te total del TEIQue (Petrides, 2009) fue de r = .68. Las 
correlaciones con las subescalas TEIQue bienestar, auto-
control, emocionalidad y sociabilidad fueron de .63, .53, 
.41 y .24, respectivamente (p <.001 para todas ellas).

3.3. Correlaciones con las dimensiones de la per-
sonalidad

Las correlaciones entre el CDE-SEC y los cinco ras-
gos de personalidad medidos con el BQF-NA (Del Barrio 

et al., 2006) fueron las siguientes: .32 (responsabilidad), 
.38 (apertura), .29 (extraversión), .37 (amabilidad), y 
-.39 (neuroticismo), con p <.001 para todas ellas.

3.4. Validez de criterio
Los resultados mostraron que, más allá de las va-

riables demográficas de edad y género, la competen-
cia emocional predijo la conducta prosocial (β = .26,  
p <.000), así como las dificultades de adaptación de los 
adolescentes (β = -.56, p <.001) y la autoestima (β = .66,  
p <.001). La varianza total explicada del comporta-
miento prosocial fue del 5  % cuando solo se considera-
ron variables demográficas y del 11 % cuando se agregó 
la competencia emocional. En relación con las dificul-
tades de ajuste, las variables demográficas explicaron 
el 0 % de la varianza, mientras que la adición de la in-
teligencia emocional aumentó la varianza explicada al 
31 %. Para autoestima, la varianza explicada pasó de 4 % 
a 61 % (Ver Tablas 2, 3 y 4).

Tabla 2. Análisis de regresión. Predicción de la conducta prosocial desde la competencia  
emocional medida con el CDE-SEC. 

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Δ R²

Paso 1. Variables demográficas .048 .048

(Constant) 10.497 .820 12.806 .000

Edad -.116 .056 -.081 -2060 .040

Género -716 .133 -.211 -5393 .000

Paso 2. Competencia emocional .113 .065

(Constant) 3.167 892 8.654 .000

Edad .009 .055 -.054 -1432 .153

Género .115 .129 -.234 -6.154 .000

Competencia emocional (CDE-SEC) .002 .002 .257 6.757 .000

Nota: n = 629; variable dependiente: conducta prosocial. 
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3.5. Validez incremental
Se analizaron los resultados obtenidos con los 173 

participantes que contestaron los tres cuestionarios que 
medían conducta prosocial, dimensiones de personali-
dad y competencia emocional. 

• Conducta prosocial. En el primer paso, se halló que 
la edad no predecía el comportamiento prosocial, 
pero sí el género, pues las mujeres se mostraron más 
propensas a comportarse de tal modo. En el segundo, 
se obtuvo que solo la amabilidad predecía el compor-
tamiento prosocial. En el tercero, cuando se midió 
la competencia emocional con CDE-SEC, se acumuló 
un poder predictivo adicional del 3 %.

• Dimensiones de personalidad. En el primer paso, ni 
el género ni la edad predijeron dificultades de ajuste. 
En el segundo, se observó que solo una de las dimen-
siones de la personalidad predecía el comportamiento 
prosocial: la apertura. En el tercero, la competencia 
emocional medida con el CDE-SEC aportó un poder 
predictivo adicional del 34 % (ver Tablas 4, 5 y 6).

• Competencia emocional. Ni la edad ni el género pre-
dijeron la autoestima. En cambio, sí lo hicieron tres 
dimensiones de la personalidad: responsabilidad, 
apertura y extroversión. En cuanto a la competencia 
emocional medida con el CDE-SEC, aportó una capa-
cidad de explicación del 29 % adicional (ver Tabla 7).

Tabla 3. Análisis de regresión. Predicción de dificultades de ajuste desde la competencia  
emocional medida con el CDE-SEC.

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Adj. R²

Paso 1. Variables demográficas .003 .003

(Constant) 13.185 2.673 4.932 .000

Edad .115 .184 .025 .622 .534

Género -.512 .433 -.047 -1.181 .238

Paso 2. Competencia emocional .316 .313

(Constant) 32.615 2.497 13.061 .000

Edad -.150 .154 -.033 -.977 .329

Género .023 .361 .002 .065 .948

Competencia emocional (CDE-SEC) -.078 .005 -.565 -16.897 .000

Nota: n = 629;  variable dependiente: dificultades de ajuste. 

Tabla 4. Análisis de regresión. Predicción de la autoestima desde la competencia  
emocional medida con el CDE-SEC.

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Δ R²

Paso 1. Variables demográficas .043 .043

(Constant) 25.422 4.245 5.989 .000

Edad -.172 .288 -.032 -.599 .550

Género 2.284 .602 .202 3.794 .000

Paso 2. Competencia emocional .466 .423

(Constant) 7.170 3.366 2.130 .034

Edad -.121 .215 -.022 -.564 .573

Género 1.398 .454 .124 3.082 .002

Competencia emocional (CDE-SEC) .089 .005 .655 16.397 .000

Nota: n = 344; variable dependiente: autoestima. 
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Tabla 5. Análisis de regresión. Predicción de la conducta prosocial desde la personalidad  
y la competencia emocional medida con el CDE-SEC.

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Δ R²

Paso 1. Variables demográficas .134 .134

(Constant) 12.242 1.592 7.689 .000

Género -.205 .111 -.133 -1.855 .065

Edad -1.218 .244 -.359 -4.997 .000

Paso 2. Competencia emocional .252 .109

(Constant) 7.364 1.946 3.784 .000

Género -.184 .106 -.119 -1.733 .085

Edad -1.155 .245 -.340 -4.715 .000

Conciencia .012 .018 .071 .650 .517

Apertura -.006 .031 -.020 -.204 .838

Extraversión .036 .025 .117 1.425 .156

Amabilidad .075 .033 .216 2.280 .024

Neuroticismo -.010 .017 -.043 -.586 .558

Paso 3. Competencia emocional .281 .029

(Constant) 6.456 1946 3.318 .001

Género -.183 .104 -.119 -1.757 .081

Edad -1.188 .241 -.350 -4.925 .000

Conciencia .010 .018 .060 .563 .574

Apertura -.018 .031 -.057 -.576 .565

Extraversión .033 .025 .107 1.335 .184

Amabilidad .064 .033 .183 1.943 .054

Neuroticismo -.003 .017 -.012 -.164 .870

Competencia emocional (CDE-SEC) .008 .003 .191 2.587 .011

Nota: n = 173; variable dependiente: conducta prosocial.

Tabla 6. Análisis de regresión. Predicción de dificultades de ajuste desde la personalidad  
y la competencia emocional medida con el CDE-SEC.

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Δ R²

Paso 1. Variables demográficas .010 .010

(Constant) 9.374 5.392 1.739 .084

Género .400 .374 .082 1.070 .286

Edad -.510 .825 -.047 -.618 .537

Paso 2. Competencia emocional .214 .204

(Constant) 16.618 6.317 2.631 .009

Género .260 .344 .053 .755 .451

Edad .137 .795 .013 .173 .863

Conciencia -.010 .058 -.019 -.174 .862

Apertura -.311 .102 -.310 -3.045 .003

Extraversión .075 .082 .077 .917 .361

Amabilidad -.121 .107 -.109 -1.128 .261

Neuroticismo .139 .054 .190 2.557 .011
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Paso 3. Competencia emocional .556 .342

(Constant) 26.466 4.842 5.466 .000

Género .253 .259 .052 .975 .331

Edad .494 .600 .046 .824 .411

Conciencia .008 .044 .016 .192 .848

Apertura -.186 .078 -.185 -2.384 .018

Extraversión .106 .062 .108 1.710 .089

Amabilidad .005 .082 .004 .061 .951

Neuroticismo .062 .042 .085 1.500 .136

Competencia emocional (CDE-SEC) -.088 .008 -.655 -11.272 .000

Nota: n = 173; variable dependiente: dificultades de ajuste.

Tabla 7. Análisis de regresión. Predicción de la autoestima a partir de la personalidad  
y la competencia emocional medida con el CDE-SEC.

 Predictores
Coeficientes 

no-estandarizados
Coeficientes 

estandarizados t Sig.

B Error estándar Beta R² Δ R²

Paso 1. Variables demográficas .050 .050

(Constant) 28.602 5.762 4.964 .000

Edad -.399 .402 -.077 -.994 .322

Género 2.315 .889 .201 2.604 .010

Paso 2. Competencia emocional .258 .208

(Constant) 22.205 6.747 3.291 .001

Edad -.343 .365 -.066 -.940 .349

Género 1.138 .846 .099 1.344 .181

Conciencia -.097 .063 -.173 -1.534 .127

Apertura .426 .108 .392 3.942 .000

Extraversión .165 .087 .160 1.888 .061

Amabilidad .033 .120 .028 .272 .786

Neuroticismo -.164 .058 -.209 -2.835 .005

Paso 3. Competencia emocional .537 .279

(Constant) 12.545 5.435 2.308 .022

Edad -.364 .289 -.070 -1.259 .210

Género .780 .671 .068 1.162 .247

Conciencia -.133 .050 -.236 -2.635 .009

Apertura .298 .087 .274 3.444 .001

Extraversión .137 .069 .133 1.982 .049

Amabilidad -.055 .095 -.047 -.582 .561

Neuroticismo -.080 .047 -.102 -1.716 .088

Competencia emocional (CDE-SEC) .086 .009 .600 9.710 .000

Nota: n = 164; variable dependiente: autoestima.
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4. Discusión
El objetivo de este estudio es presentar las propie-

dades psicométricas del CDE-SEC, instrumento que 
pretende medir la competencia emocional de los jóvenes 
estudiantes de educación secundaria.

Los resultados obtenidos muestran que la escala com-
pleta de treinta y tres ítems del CDE-SEC presenta una 
fiabilidad alta de .87, medida por el alfa de Cronbach.

Para el estudio de la validez convergente, el análi-
sis de correlación entre el CDE-SEC y la escala TEIQue 
(Petrides, 2009) (medida ampliamente reconocida de la 
inteligencia emocional rasgo) confirma que ambos cues-
tionarios mantienen una relación fuerte y positiva entre 
sí. Además, el CDE-SEC correlaciona de modo significa-
tivo con todas las subescalas del TEIQue. Estos resul-
tados apoyan la hipótesis de que el CDE-SEC evalúa la 
inteligencia emocional. 

Asimismo, se confirman las correlaciones entre el 
CDE-SEC y los cinco rasgos de personalidad medidos 
con el BQF-NA (Del Barrio et al., 2006). En concreto, el 
CDE-SEC correlaciona de forma negativa con el neuro-
ticismo y positiva con la responsabilidad, la apertura, la 
extraversión y la amabilidad. Tales resultados coinciden 
con otros estudios previos sobre inteligencia emocional 
rasgo y competencia emocional (Petrides et al., 2007; 
Parodi et al., 2017). Dado que la inteligencia emocional 
rasgo es un constructo transversal de la personalidad 
(Petrides et al., 2007), cualquier instrumento que la 
mida necesariamente debe correlacionar de modo subs-
tancial con las cinco grandes dimensiones de la persona-
lidad. El CDE-SEC cumple este requisito. 

Los resultados del estudio de validez incremental 
muestran que la competencia emocional medida por el 
CDE-SEC predice la conducta prosocial, las dificultades 
de los jóvenes, y la autoestima. A mayor competencia 
emocional, más consciencia de las propias emociones y 
de las necesidades de los demás, relaciones más positi-
vas y satisfactorias, y aumento de conductas prosocia-
les (González-Yubero et al., 2021; Ruvalcaba-Romero 
et al., 2017). Asimismo, las competencias emocionales 
aumentan la autoestima de los adolescentes al ofre-
cerles recursos para enfrentarse a las dificultades y, en 
consecuencia, ayuda en su desarrollo psicológico (Anto 
y Jayan, 2016; Cheung et al., 2015). Por tanto, la com-
petencia emocional impacta de forma directa en las va-
loraciones cognitivas de la vida y en el comportamiento 
adaptativo, al igual que en la percepción global que el 
individuo tiene de su persona; hallazgos que también se 

han señalado en otros estudios (Orozco, 2021; Petrides 
et al., 2007; Vargas et al., 2018). 

En paralelo, se observó que la edad no predecía el 
comportamiento prosocial, pero sí el género, pues las 
mujeres se mostraron más propensas a comportarse 
de tal modo. Estos resultados coinciden con otros ob-
tenidos en trabajos previos sobre diferencias de género 
(Hernández-Serrano, 2016; González y Molero, 2022). 
Además, se halló que solo la amabilidad predecía el com-
portamiento prosocial. A pesar de que es un concepto 
poco explorado, algunos investigadores han encontrado 
una correlación entre el uso de estrategias cooperativas 
para resolver conflictos y una mayor amabilidad (Ga-
raigordobil et al., 2016). Así, es probable que la amabi-
lidad tenga una influencia positiva en la disposición de 
los adolescentes para resolver conflictos de una mane-
ra prosocial. La competencia emocional medida con el 
CDE-SEC demostró la capacidad de predecir el compor-
tamiento prosocial por encima de las diferentes dimen-
siones de la personalidad.

En cuanto a la predicción de dificultades de ajuste, 
no se hallaron evidencias ni para el género ni para la 
edad. Estos resultados no coinciden con otros como los 
de Schoeps et al. (2021) y García y Gómez-Baya (2022), 
que indican que las chicas presentan más síntomas 
emocionales (preocupación, miedo y estado de ánimo 
decaído), y los chicos, problemas de conducta (compor-
tamiento agresivo o antisocial), lo que daría lugar a 
diferentes formas de adaptarse a los cambios físicos y 
psicológicos de la pubertad. 

El CDE-SEC también demostró su poder de pre-
dicción por encima de las diferentes dimensiones de la 
personalidad. Además, se observó que una de estas, la 
apertura, predecía de forma negativa las dificultades de 
ajuste. Este dato es similar al que ofrecen otros estu-
dios, que constatan la existencia rasgos de la personali-
dad que parecen explicar mejor o predecir la presencia 
de ciertas problemáticas en la adolescencia (Molina et 
al., 2014).

Por otra parte, en esta investigación, ni la edad y 
ni el género predijeron la autoestima. Tales resultados 
no son nuevos en la literatura. Por ejemplo, Orth et al. 
(2018) tampoco encontraron diferencias significativas 
entre los géneros en cuanto a la autoestima. Sin embar-
go, estudios más recientes indican que los chicos tien-
den a mostrar niveles de autoestima más altos que las 
chicas (Gardner y Lambert, 2019) y que estos aumentan 
con la edad (Bleidorn et al., 2016).
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En cambio, con relación a la personalidad, se observó 
que las dimensiones de responsabilidad, apertura y ex-
troversión predecían la autoestima. Los resultados son 
consistentes con estudios anteriores, que señalan que la 
autoestima se asocia positivamente a la apertura, la res-
ponsabilidad, la extraversión, la amabilidad, la estabili-
dad y la plasticidad, y negativamente al neuroticismo 
(Wagner y Gerstorf, 2017), de modo que los rasgos de la 
personalidad podrían afectar a la autoestima (Simkin et 
al., 2018). En esta misma línea, la competencia emocio-
nal medida con el CDE-SEC también demostró ofrecer 
información única sobre la autoestima, por encima de la 
aportada por las dimensiones de la personalidad.

La principal fortaleza de este trabajo tiene que ver 
con la elaboración de un instrumento que permite eva-
luar el nivel de competencia emocional del alumnado de 
secundaria. Además, las correlaciones entre los resulta-
dos del CDE-SEC con medidas reconocidas de inteligen-
cia emocional, personalidad, autoestima, dificultades 
de ajuste y comportamiento social aportan evidencia 
suficiente de su utilidad y pertinencia en los procesos 
de orientación. No obstante, conviene también revisar 
las limitaciones, como los relativamente bajos índices 
de fiabilidad alfa de las variables dificultades de ajuste 
y comportamiento prosocial. Esos coeficientes, sin em-
bargo, son parecidos a los obtenidos en estudios previos 
(ver Di Riso et al., 2010). Por otro lado, la varianza ex-
plicada por este instrumento no es muy alta, lo que res-
tringe su capacidad para informar de la variación en los 
datos obtenidos. Este inconveniente queda compensado 
de modo parcial por el hecho de haber demostrado dife-
rentes tipos de validez y una alta confiabilidad. 

Dadas tales limitaciones, debemos resaltar la necesi-
dad de replicar con nuevos estudios los hallazgos obtenidos 
con muestras parciales. Convendría ampliar el número de 
participantes e incluir una representación de diferentes 
contextos educativos y sociales. También sería provechoso 
desarrollar estudios longitudinales para investigar la esta-
bilidad del instrumento a largo plazo. Investigaciones adi-
cionales pueden ayudar a comprender mejor las posibles 
relaciones entre la inteligencia emocional rasgo, las cinco 
dimensiones principales de la personalidad y las variables 
que predicen la conducta prosocial. Asimismo, sería inte-
resante estudiar la relación de la inteligencia emocional 
con otras variables, para predecir sintomatologías clínicas 
como la ansiedad o la depresión y, en consecuencia, desa-
rrollar medidas de prevención e intervención. 

Consideramos que disponer de instrumentos que eva-
lúen las competencias emocionales es un requisito indis-

pensable para el diseño y desarrollo de programas educa-
tivos que promuevan la educación emocional. Esta posee 
múltiples beneficios para los jóvenes, ya que desempeña un 
papel fundamental en la prevención de problemas socioe-
mocionales y en el desarrollo de la personalidad. Además 
de favorecer el ajuste psicológico, la competencia emocional 
resulta clave en unos momentos en que cambios evolutivos 
importantes pueden amenazar el desarrollo y bienestar 
emocional de los adolescentes (Merino et al., 2023).

5. Conclusiones
El CDE-SEC ha mostrado ser un instrumento de 

fundamentos sólidos, válido y fiable, con propiedades 
psicométricas adecuadas para medir la competencia 
emocional del alumnado de secundaria. Asimismo, tiene 
capacidad para predecir otros aspectos clave del desa-
rrollo de los adolescentes, como la conducta prosocial, 
las dificultades de ajuste y la autoestima. Una capacidad 
de predicción que se mantiene incluso cuando se inclu-
ye la personalidad en las ecuaciones de regresión. Las 
aplicaciones del CDE-SEC en el ámbito educativo con-
tribuyen tanto al diseño y a la evaluación de programas 
educativos y de orientación como al acompañamiento 
personalizado del alumnado en educación secundaria 
para promover el desarrollo social y emocional.
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