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Efectividad del programa ÆMO: cyberbullying y 
competencias socioemocionales
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and socio-emotional competences

Natalia Albaladejo-Blázquez 
Departamento de Psicología de la Salud. Universidad de Alicante
Agustín Caruana-Vañó 
Director del CEFIRE de Elda (Alicante). Universidad de Alicante 
Laura López-Martínez 
Especialista en Inteligencia Emocional y Psicología Positiva
Carlos Ruíz-Ramírez 
Instituto de Educación Secundaria Radio Exterior, Alicante
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Instituto de Educación Secundaria Azorín, Petrer (Alicante)

Resumen
Presentación: las investigaciones han reconocido un solapamiento entre las personas 
que participan en el bullying y el cyberbullying, tanto en victimización como en agresión 
(Kowalski, Morgan y Limber, 2012), además de consecuencias negativas similares 
asociadas a ambos fenómenos (Zych, Ortega-Ruiz y Del-Rey, 2015). Este hecho ha 
llevado a reconocer que el bullying y cyberbullying suelen compartir un mismo espacio 
social. La relevante prevalencia del cyberbullying y sus nocivos efectos sobre todos los 
implicados evidencia la necesidad de plantear programas para prevenir y/o intervenir 
sobre este tipo de violencia (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2015) en el ámbito 
escolar.
Objetivos: el estudio tuvo como principal objetivo evaluar experimentalmente los efectos 
del Programa ÆMO en las conductas de cyberbullying (víctima y agresor) y en la mejora 
de competencias socioemocionales.
Procedimiento: el programa consiste en realizar 10 sesiones con estudiantes de 4 centros 
de Secundaria de Alicante, impartidas por docentes que de manera paralela recibieron 
una intervención formativa y seguimiento para guiar la implementación del programa. 
El estudio utilizó un diseño cuasi-experimental de medidas repetidas pretest-postest con 
grupos control. La muestra se configuró con 398 estudiantes de secundaria del curso 
2014/2015. 
Resultados: los resultados evidenciaron: 1) disminución en la implicación de conductas de 
cyberbullying (víctima y agresor); 2) mejoras significativas en las siguientes dimensiones 
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de competencias socioemocionales: conciencia y regulación emocional (p<.01) 
y empatía (p<.01).
Conclusiones: se analizan los aspectos del programa que pueden explicar los significativos 
efectos de la intervención. La discusión se centra en la importancia de implementar 
programas para fomentar el desarrollo socioemocional y prevenir la violencia a través 
del uso de las TIC.
Palabras clave: competencias emocionales, cyberbullying, intervención, secundaria.

Abstract
Presentation: in fact, it has been recognized that there is an overlap between those involved 
in traditional bullying and cyberbullying in terms of both victimization and aggression (Del-
Rey, Elipe y Ortega-Ruiz, 2012; Kowalski, Morgan y Limber, 2012), in addition to similar 
negative consequences associated with both phenomena (Garaigordobil, 2011; Zych, 
Ortega-Ruiz y Del-Rey, 2015). This has led to the recognition that cyberbullying occurs in 
a social environment where social relations are the same in online and offline networks 
(Ellison, Steinfield y Lampe, 2007). The considerable prevalence of cyberbullying and its 
noxious effects on all those concerned reveals the need for programs to prevent and/or 
intervene in this type of violence (Garaigordobil y Martínez-Valderrey, 2015) in the school.
Objetives: the main purpose of the study was to assess experimentally the effects of 
ÆMO program on behaviors of victimization and agressor due to cyberbullying (victim or 
aggressor) and on diverse socioemotional competences.
Process: The programme consists of conducting 10 sessions with students from 4 different 
secondary schools in Alicante, carried out by teachers who received the same training to 
lead the implementation of the programme. The study used a quasi-experimental design 
pretest-postest within control groups. The sample was formed of 398 secondary students 
from 2014/2015 academic year.
Results: The findings showed: 1) a decrease in violent behaviour and/or cyberbullying; 
2) a significant improvement in the following dimensions of socioemotional competence: 
consciousness and emotional coping strategies (p<.01) and empathy (p<.01).
Conclusion: the findings of the study have been analysed in order to explain the significant 
effects of the intervention. The discussion focuses on the importance of implementing programs 
to promote socio-emotional development and prevent violence through the use of ICT.
Key words: socio-emotional competence, cyberbullying, intervention, secondary. 

1. Introducción teórica
El acoso escolar (bullying) es un fenómeno de violencia entre igua-
les caracterizado por la persistencia, intencionalidad y desequilibrio 
de poder entre agresor/es y víctima (Olweus, 1993). En la actualidad 
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estamos asistiendo a un despliegue en el acceso y uso de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) como una forma actual y 
generalizada de comunicación. Sin embargo, muchas veces los menores 
no son conscientes de los riesgos tecnológicos que se pueden encontrar, 
como son los comportamientos de intimidación a través de los medios 
tecnológicos, al no realizar un adecuado uso de los nuevos sistemas de 
relación social a través del uso de las TIC. 

Por este motivo, se han introducido cambios en la realidad de la vio-
lencia entre iguales dando lugar a nuevas modalidades y escenarios de 
agredir, produciéndose la agresión a través de los medios tecnológicos, 
como es el caso del cyberbullying o ciberacoso (Belsey, 2005; Bringué y 
Sabadá, 2011; Garaigordobil, 2011; Mora-Merchán, 2008; Smith, 2009; 
Willard, 2005). 

En las últimas décadas se han incrementado las investigaciones a 
nivel nacional e internacional, centrándose fundamentalmente en el 
análisis de la prevalencia, características, consecuencias y su relación 
con el sexo y la edad en adolescentes. Los resultados indican que el cy-
berbullying es un fenómeno general que se produce en todos los países 
en los que se ha estudiado, afecta a todas las clases sociales y concluyen 
que tiene efectos significativos a nivel emocional, psicosocial y acadé-
mico (Garaigordobil, 2011).

Las investigaciones han reconocido un solapamiento entre las perso-
nas que participan en el bullying y el cyberbullying, tanto en victimi-
zación como en agresión (Kowalski, Morgan y Limber, 2012), además 
de consecuencias negativas similares asociadas a ambos fenómenos 
(Zych, Ortega-Ruiz y Del-Rey, 2015). Destacar que los resultados con-
cluyen que todos los implicados en situaciones de maltrato (violencia 
escolar, acoso escolar, cyberbullying), en cualquiera de sus roles, están 
en mayor situación de sufrir desajustes psicosociales y trastornos psi-
copatológicos en la adolescencia y en la vida adulta (Garaigordobil y 
Martínez-Valderrey, 2014), al igual que tiene efectos significativos a 
nivel emocional, psicosocial y académico (Garaigordobil, 2011).

La relevante prevalencia del cyberbullying y sus nocivos efectos so-
bre todos los implicados evidencia la necesidad de plantear programas 
para prevenir y/o intervenir sobre este tipo de violencia (Garaigordobil 
y Martínez-Valderrey, 2015) en el ámbito escolar.

Dentro del ámbito de las emociones, así como dentro del marco de 
la psicología positiva, las competencias socioemocionales son un as-
pecto fundamental de las habilidades interpersonales y un importante 
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indicador de ajuste psicosocial (Hussong, 2000). La perspectiva del de-
sarrollo positivo muestra evidencia de cómo el desarrollo de competen-
cias socioemocionales positivas reduce conductas de riesgo tales como 
la depresión, agresión, uso y abuso de drogas y sexualidad insegura 
(Hernández et al., 2014). Por lo que urge la necesidad de evaluar la efec-
tividad de programas para fomentar el desarrollo socioemocional con 
el fin de mejorar la convivencia y prevenir la violencia (Garaigordobil, 
2014).

El diseño del programa ÆMO que se evalúa en este estudio, surge 
de la demanda realizada por profesionales en el ámbito educativo para 
disponer de un nuevo programa de intervención en educación emo-
cional. Tras la solicitud de colaboración de dicho profesorado con el 
CEFIRE de referencia. El CEFIRE de Elda (Alicante) atendió su pro-
puesta y respondió a las cuestiones planteadas, llegando a un acuerdo 
de colaboración junto con el Departamento de Psicología de la Salud 
de la Universidad de Alicante. 

De esta manera, es a través de un proyecto de innovación docente 
(Crecer Emocionalmente) como se desarrolla el Programa ÆMO cuya fi-
nalidad es promover el desarrollo personal y la convivencia positiva dentro 
del centro educativo, mediante el desarrollo de habilidades socioemociona-
les a través de las interacciones en el aula desde la vertiente de la inteligen-
cia emocional, desarrollando la capacidad de percibir, expresar, facilitar, 
comprender y regular las emociones propias y las de los demás. Con este 
programa se pretende favorecer la convivencia en el centro, a través de la 
prevención y/o intervención de la violencia escolar (bullying) y la violencia 
entre iguales ejercida a través del uso de las TIC (cyberbullying).

2. Objetivos
Esta contribución tiene como principal objetivo evaluar la efectividad 
del Programa ÆMO para prevenir y/o reducir el acoso entre iguales a 
través del uso de las TIC (cyberbullying) y fortalecer las competencias 
socioemocionales entre los adolescentes.

Este objetivo general se concreta los siguientes objetivos específicos:
•  Formar a profesionales en educación para la intervención tutorial 

en educación emocional, proporcionando herramientas y recursos 
metodológicos de intervención.

•  Evaluar los efectos del Programa ÆMO en el alumnado, concre-
tamente en verse involucrados en los distintos roles del cyberbu-
llying (víctima y/o agresor).



•  Evaluar los efectos del programa objetivamente sobre los indica-
dores de habilidades sociales y emocionales en adolescentes. 

3. Procedimiento
3.1 Participantes 
En el estudio han participado un total de 398 alumnos/as de 4 Institutos 
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de la zona del medio 
Vinalopó de la provincia de Alicante, de los cuales 269 pertenecen al 
grupo experimental que ha recibido la formación, y 258 al grupo con-
trol. Se distribuyen en distintas etapas educativas, el 53% eran chicas, 
con un rango de edad de 12 a 18 años (M= 14.69; DT= 0.99), estando la 
mayor parte entre los 13 y los 17 años (Tabla 1). 

NIVEL EDUCATIVO GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL TOTAL

Primer ciclo de ESO 71 71 142

Segundo ciclo de ESO 127 129 256

Total 198 200 398

Tabla 1. Distribución muestra de alumnado por etapas educativas.

3.2 Variables e Instrumentos 
Las características sociodemográficas, verse involucrado en los roles de 
víctima y/o agresor del cyberbullying y las fortalezas personales relacio-
nadas con las competencias socioemocionales de la muestra de estudio 
serán evaluadas utilizando los siguientes instrumentos de evaluación:

Variables sociodemográficas: edad, género, número de hermanos, 
identidad cultural, edad y procedencia de los padres, formación acadé-
mica y situación laboral de los padres.

Versión española de las escalas E-Victimisation and E-Bullying 
Scale (Lam and Li, 2013). Es un autoinforme que identifica a acosa-
dores y víctimas de conductas de acoso a través de los medios tecno-
lógicos dirigido a preadolescentes y adolescentes entre 9 y 16 años. 
Consta de 12 ítems donde se les pide a los encuestados que indiquen 
con qué frecuencia de ocurrencia (de 0 veces a 6 veces o más) han 
vivido (E-VS, 5 ítems) o han realizado (E-BS, 6 ítems) determinados 
comportamientos a través de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC). La consistencia interna medida a través del 
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alfa de Cronbach para la puntuación total del cuestionario fue de 
.97, mientras que para los distintos factores oscila desde 0.92 a 0.95. 
En un estudio previo, nuestro grupo de investigación procedió a la 
traducción-adaptación transcultural y validación española de ambas 
escalas, en una muestra de estudiantes; los resultados obtenidos con-
firman que la estructura de la versión española, confirmada por un 
modelo de ecuaciones estructurales, se ajusta a la estructura factorial 
del cuestionario original. Los coeficientes de fiabilidad de la escala 
E-VS, así como de las subescalas y total de la escala E-BS oscilan 
entre 0.80 y 0.89.

Versión española del Personal Strengths Inventory-2, PSI-2 (Liau 
et al., 2012), adaptada en una fase previa por nuestro grupo de inves-
tigación (Albaladejo-Blázquez et al., publicación en proceso). El PSI-2 
es un autoinforme diseñado para medir las fortalezas personales de 
niños y adolescentes de 7 a 18 años. El instrumento consta de 21 ítems 
que valoran cinco dimensiones: conciencia emocional, regulación emo-
cional, establecimiento de metas, empatía y competencia social. Se ha 
informado de una adecuada fiabilidad de las escalas con valores que 
oscilan desde .74 a .81 respectivamente (Liau et al., 2012). Nuestros 
resultados obtenidos en una muestra española confirman la estructura 
factorial del cuestionario original y los coeficientes de fiabilidad de las 
escalas oscilan entre .77 y .86.

3.3 Diseño de estudio de investigación

3.3.1. Fase previa al estudio
El presente estudio forma parte de otro más amplio propuesto por un 
grupo de docentes de secundaria cuya finalidad era solicitar un proyecto 
de innovación educativa sobre Educación Emocional que estaban decidi-
dos a implantar en su centro y denominaron «Crecer emocionalmente». 
Tras la solicitud de colaboración de dicho profesorado con el CEFIRE 
de referencia, el CEFIRE de Elda atendió su propuesta y respondió a las 
cuestiones planteadas, llegando a un acuerdo de colaboración. 

Tras concretar los centros participantes en el programa (4 Institutos 
de Educación Secundaria), se seleccionaron los niveles y aulas tanto 
del grupo experimental como del grupo control. El profesorado del 
grupo experimental era el responsable de impartir el programa a su 
alumnado, por lo que se consideró como criterio de inclusión aquel pro-
fesorado que presentaba disponibilidad y compromiso a la propuesta 
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de innovación, disponía de un espacio de tiempo (quincenal) para la 
tutoría y se comprometía a participar en el programa de formación 
para profesionales en educación. 

Una vez valorada la conveniencia del mismo se procedió a la aproba-
ción y aceptación por parte del claustro. Ello supone su incorporación 
del programa ÆMO en el Proyecto Educativo de Centro y su concreción 
en el Programa de Acción Tutorial. 

3.3.2. Formación del profesorado
El profesorado recibió una formación por parte de un formador del 
CEFIRE de Elda (Alicante) del programa ÆMO. La metodología llevada 
a cabo en el programa de formación siguió el enfoque socioafectivo, 
poniendo el énfasis en las relaciones interpersonales. Se implementó de 
forma eminentemente práctica, activa y estuvo orientada al desarro-
llo de competencias socioemocionales integrando la triple dimensión 
cognitiva, emocional y comportamental de cada una de las emociones 
trabajadas en el programa.

3.3.3. Fase de evaluación (pre-test)
La evaluación pre-test se realizó de la misma forma en ambos grupos 
(control y experimental). El dossier del alumnado fue contestado co-
lectivamente en el aula, en presencia del profesorado previamente en-
trenado, para aclarar posibles dudas y verificar la cumplimentación 
independiente por parte de los participantes, durante una sesión de 
cincuenta minutos en periodo regular de clases. Al alumnado se le pro-
porcionó las instrucciones oportunas para contestar, asimismo se le 
aseguró la confidencialidad y anonimato de los datos obtenidos.

El estudio cumple los valores éticos requeridos en la investigación 
con seres humanos (consentimiento informado y derecho a la informa-
ción, protección de datos personales y garantías de confidencialidad, 
no discriminación, gratuidad y posibilidad de abandonar el estudio en 
cualquiera de sus fases).

3.3.4. Fase de implantación del programa de intervención: formación 
del alumnado
Paralelamente a la formación del profesorado, se llevó a cabo su im-
plantación con el alumnado en las sesiones de tutoría. Esta metodología 
permitió, por un lado, ir resolviendo los posibles interrogantes que 
pudieran surgir así como compartir, a través del diálogo e interacciones 
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entre docentes, la experiencia tras la implantación de las sesiones en 
el aula; por otro lado, se ha podido realizar un seguimiento detallado, 
planteando sugerencias o propuestas de mejora.

El programa de intervención dirigido al alumnado asignado al grupo 
experimental se llevó a cabo en el ámbito académico en horario lectivo 
durante el curso académico 2015/2016, con una duración de 10 sesiones 
de 1 hora semanal cada quincena. El profesorado impartía las sesiones 
de formación a su grupo-clase a medida que iba avanzando en los con-
tenidos de la formación recibida, de manera paralela.

En la primera sesión del programa que es introductoria, se presentó 
el programa y se explicaron los objetivos y contenidos del mismo, al 
igual que la metodología de trabajo que se iba a llevar a cabo, intro-
duciendo una dinámica de cara a generar un clima adecuado para la 
aplicación del programa.

De la segunda a la novena sesión, se trabajó monográficamente cada una 
de las emociones básicas del programa en el siguiente orden: alegría, miedo, 
ira y tristeza, en dos sesiones siguiendo el esquema de la tabla 2 (alfabeti-
zación+gestión). Anterior a cada una de estas interacciones emocionales, 
como tarea previa el alumno/a selecciona y aporta al personal educativo 
distintas situaciones (relatos, imágenes, experiencias vividas, vídeos, etc.) 
que le producen las distintas emociones básicas trabajadas en cada una 
de las sesiones, añadiendo una breve explicación del motivo por el cual le 
produce esa emoción. Los docentes son los responsables de preparar los 
contenidos adaptando los ejemplos y las actividades a las necesidades y 
edades del alumnado, tomando como referencia las situaciones aportadas 
previamente por su grupo de alumnos/as.

1ª SESIÓN

1. Introducción 5 minutos

2. Compartir emociones 35 minutos

3. Breve reseña teórica de la emoción 10 minutos

4. Conclusión y cierre 5 minutos

2ª SESIÓN

1. Introducción-repaso de la emoción 5 minutos

2. Regulación emocional 40 minutos

3. Conclusión y cierre 15 minutos

Tabla 2. Estructura y programación de las sesiones.
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Todo ello se implementa de forma eminentemente práctica y activa, 
promoviendo la cooperación, el juego, el debate, los grupos de discusión 
y el intercambio entre los escolares para fortalecer las competencias 
adquiridas. Las técnicas de dinámicas de grupos utilizadas en el pro-
grama fueron variadas y tienen por función estimular el desarrollo de 
la acción y el debate.

De este modo, los participantes construyen su aprendizaje y de-
sarrollan el conocimiento emocional, trabajando la concienciación y 
reflexión sobre sus sentimientos, emociones y conductas a partir de 
sus propias experiencias emocionales vividas, consiguiendo un mejor 
conocimiento de sí mismos y de los demás.

En la décima y última sesión se realiza un resumen del programa, así 
como una despedida y cierre.

3.3.5. Fase de evaluación final (pos-test)
Se realiza una evaluación del alumnado en una sesión de 1 hora utili-
zando los mismos instrumentos anteriormente descritos, tanto al grupo 
experimental como al grupo control.

4. Resultados
En primer lugar se analizaron las posibles diferencias entre los grupos 
experimental y control antes del desarrollo del programa ÆMO me-
diante una T de Student para muestras independientes, no encontrando 
diferencias significativas de partida en las variables objeto de estudio 
(ver Tabla 3).

 

Grupo 
Experimental

Grupo Control

t pM (DT) M (DT)

E-VS y E-BS
Cyberbullying

E-VS: Víctima 2.76 (4.49) 2.99 (5.64) - .44 .65

E-BS: 
Agresor/a

2.48 (5.15) 2.20 (4.82) - .56 .57
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PSI-2
Competencias 

socio- 
emocionales

Conciencia 
Emocional

16.92 (2.27) 16.97 (2.14) - .22 .81

Regulación 
Emocional

11.32 (2.56) 11.16 (2.75)   .59 .55

Establecimiento 
de metas

14.32 (3.06) 14.42 (2.81) - .34 .73

Empatía 8.84 (2.07) 9.05 (1.99) - 1.01 .31

Competencia 
Social

12.85 (1.89) 12.87 (2.42) - .05 .95

Tabla 3. T de Student para muestras independientes: grupo experimental y grupo control (pretest).

Posteriormente, las diferencias entre los grupos control y experi-
mental y entre pretest y postest se han analizado mediante una T de 
Student para muestras relacionadas. Así, respecto al cyberbullying, en 
el grupo control no encontramos diferencias estadísticamente entre el 
pretest y el postest, ni en la escala E-VS (t=-.46; p>.05), ni en la escala 
E-BS (t=-1.21; p>.05).

Con respecto a las fortalezas personales relacionadas con las compe-
tencias sociemocionales, no se encuentran diferencias estadísticamen-
te significativas entre pretest y postest en las dimensiones: concien-
cia emocional (t=1.69; p>.05), regulación emocional (t=-1.45; p>.05), 
establecimiento de metas (t=.88; p>.05) y empatía (t=-.25; p>.05). 
Únicamente encontramos diferencias estadísticamente significativas 
entre el pretest (M=12.93) y el postest (M=11.94) en el grupo control en 
la dimensión Competencia Social (t=4.63; p< .00). 

En el grupo experimental, respecto al cyberbullying, sí que encontra-
mos diferencias estadísticamente significativas entre el pretest y postest 
en la escala de agresor/a, E-BS (t=2.61; p<.05); en cuanto a la escala de 
victimización, E-VS, se comporta del mismo modo (t=-.31; p>.05).

Finalmente, en cuanto a las competencias socioemocionales perci-
bidas, el grupo experimental (ver Tabla 4) se comporta de la misma 
manera entre el pretest y postest en la dimensión establecimiento de 
metas (t=-.95; p>.05). En contraposición, se observan diferencias esta-
dísticamente significativas en las dimensiones conciencia emocional 
(t=-2.61; p<.05), regulación emocional (t=-3.28; p<.00), empatía (t=-2.05; 
p<.05) y competencia social (t=4.45; p<.00), encontrando un aumento 
tras la intervención en los estudiantes que han participado en el pro-
grama ÆMO.
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Pretest Postest

t pM (DT) M (DT)

E-VS y E-BS
Cyberbullying

E-VS: Víctima 2.89 (4.49) 2.76 (4.84) - .31 .75

E-BS: 
Agresor/a

2.48 (5.15) 1.50 (1.97) 2.61 .01

PSI-2
Competencias 

socio- 
emocionales

Conciencia 
Emocional

16.92 (2.27) 17.48 (1.85) -2.61 .00

Regulación 
Emocional

11.32 (2.56) 12.12 (1.97) -3.28 .00

Establecimiento 
de metas

14.32 (3.06) 14.59 (2.51) - .95 .34

Empatía 8.84 (2.07) 9.22 (1.42) - 2.05 .04

Competencia 
Social

11.99 (1.89) 12.85 (1.89) 4.45 .00

Tabla 4. T de Student para muestras relacionadas: pretest y postest del grupo experimental.

5. Conclusiones y discusión
Los resultados del programa ÆMO son positivos respecto a los princi-
pales objetivos que se proponían, prevenir y/o reducir el acoso entre 
iguales a través del uso de las TIC (cyberbullying) y fortalecer las com-
petencias socioemocionales entre los adolescentes. Entre el alumnado 
que ha participado en la intervención, se observa un descenso en la 
percepción de verse involucrado con el rol de agresor en el cyberbull-
ying. Datos que apuntan en la misma dirección que han mostrado que 
la eficacia de programas anticyberbullying (Garaigordobil et al., 2014; 
2016b; Del Rey, Casas y Ortega, 2012).

El programa de intervención que se presenta plantea comenzar 
a trabajar la conciencia emocional, ya que tanto la conciencia emo-
cional como la identificación de las emociones son las habilidades 
más elementales necesarias para adquirir otras de mayor comple-
jidad (Ruiz-Aranda et al., 2013) y por tanto, imprescindibles. En 
consonancia, se observa en los resultados la adquisición de mayores 
competencias socioemocionales, siendo el alumnado que participa en 
el programa quien obtiene mayores puntuaciones en conciencia emo-
cional, regulación emocional, empatía y competencias sociales, lo 
que nos indica que en los adolescentes con un aumento en conciencia 
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emocional conlleva también ser más hábiles a la hora de regular, 
identificar y comprender mejor los estados emocionales de los demás 
(empatía), permitiendo a su vez establecer relaciones interpersonales 
de mejor calidad. Estos resultados ratifican la eficacia del programa 
y van en consonancia con trabajos previos que han mostrado que 
los programas de intervención en competencias socioemocionales 
contribuyen al incremento de las conductas prosociales (Gini, 2004), 
las conductas de ayuda (Kärna et al., 2011), concienciación (Cerezo 
y Sánchez, 2013) y la empatía (Sahin, 2012).

El programa ÆMO es el comienzo de unas prácticas basadas en la 
evidencia científica destinado a mejorar las competencias socioemo-
cionales de los estudiantes y mejorar la sociedad en la que vivimos. 
Sin embargo, sigue siendo necesario realizar mayores actuaciones e 
investigación en esta materia, incorporando a más centros educativos 
a la investigación, que nos permita desarrollar un aspecto tan esencial 
en el ser humano como son las emociones. Por ello, consideramos que 
es beneficioso extender la aplicación del programa para el desarrollo 
de competencias socioemocionales, con el fin de prevenir los proble-
mas relacionados con el cyberbullying y favorecer mejores relaciones 
interpersonales.
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