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Resumen 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objetivo de determinar la relación 

entre inteligencia emocional y funcionamiento familiar en escolares de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

Para la investigación se utilizó diseño no experimental de tipo descriptivo-

correlacional para buscar la relación existente entre las variables, analizado con 

un enfoque cuantitativo. Se utilizó una población de 504 estudiantes de nivel 

primario, con una muestra no probabilística conformada por 121 estudiantes de 

nivel primario. Los instrumentos utilizados en esta investigación son el TEST EQ_I 

Baron Inteligencia emocional Adaptado por Nelly Ugarriza (2001) para medir la 

inteligencia emocional; y, el cuestionario sobre funcionamiento familiar descrito 

por Atri y Zetune (2004) para medir el funcionamiento familiar. Estos dos 

instrumentos gozan de confiabilidad y validez.  

Se encontró una correlación baja (r=0.231) significativa (p<0.05) entre la variable 

inteligencia emocional y funcionamiento familiar, lo que demuestra que ambas 

variables actúan de manera simultánea, por lo que se obtendrán buenos 

resultados de inteligencia emocional si se cuenta con buen funcionamiento 

familiar. 

 

Palabras Clave Inteligencia emocional, Funcionamiento familiar. 
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Abstract 

 

This research work was carried out with the objective of determining the 

relationship between emotional intelligence and family functioning in 

schoolchildren from a state primary school in the city of Lima. For the research, a 

descriptive-correlational non-experimental design was used to search for the 

existing relationship between the variables, analyzed with a quantitative approach. 

A population of 582 primary level students was used, with a non-probabilistic 

sample made up of 121 primary level students. The instruments used in this 

research are the TEST EQ_I Baron Emotional Intelligence Adapted by Nelly 

Ugarriza (2001) to measure emotional intelligence; and, the questionnaire on 

family functioning described by Atri and Zetune (2004) to measure family 

functioning. These two instruments enjoy reliability and validity. A low correlation 

(r=0.231) significant (p<0.005) was found between the variable emotional 

intelligence and family functioning, which shows that both variables act 

simultaneously, so good emotional intelligence results will be obtained if there is 

good family functioning. 

 

Key words Emotional intelligence, Family functioning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16



vii 
 

ÍNDICE 

DEDICATORIA  .................................................................................................. iii 

AGRADECIMIENTO…………………………………………………………………..iv 

RESUMEN  ......................................................................................................... v 

ABSTRACT ......................................................................................................... vi 

I.INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………..9 

1.1 Realidad problemática ................................................................................................ 9 

1.2. Antecedentes de estudio………………………………………………………...11 

1.3. Teorías relacionadas al 

tema…………………………………………………….16Error! Bookmark not 

defined.  

1.4. Formulación del Problema ......................................................................... 39 

1.5. Justificación e importancia del estudio ......................................................... 39 

1.6. Hipótesis .................................................................................................. 40 

1.7. Objetivos .................................................................................................. 41 

II. MATERIAL Y MÉTODO ......................................................................................... 42 

2.1. Tipo y diseño de Investigación ................................................................... 42 

2.2. Población y muestra .................................................................................. 43 

2.3. Variables y Operacionalización .................................................................. 44 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad ........ 50 

2.5. Procedimiento de análisis de datos…………………………………….…….....54 

2.6. Criterios éticos…………………………………..……………………………...54 

2.7. Criterios de rigor científico………………………………………………….....55 

III. RESULTADOS ........................................................................................................ 55 

3.1. Resultados en tablas y figuras ..................................................................... 55 

3.2. Discusión de Resultados ............................................................................ 63 

IV.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................ 67 

2

2

file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260698
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260699
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260700
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260701
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260703
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260704
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260705
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260705
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260706
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260707
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260708
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260709
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260712
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260713
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260714
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260715
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260716
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260717
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260718
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260721
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260733


viii 
 

4.1. Conclusiones ............................................................................................ 67 

4.2. Recomendaciones ...................................................................................... 68 

REFERENCIAS ............................................................................................................. 70 

ANEXOS ........................................................................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260734
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260735
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260739
file:///C:/Users/user/Desktop/2%20TESIS%20JUANA%20NUEVO%20FORMATO%20Sin%20números%20de%20páginas.docx%23_Toc21260740


9 
 

I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad Problemática  

Un problema, frecuentemente presentado, en los hogares es que existe 

escasez de tiempo de los padres para comunicarse con sus hijos; ausencia de los 

padres, incluso se puede observar la escasa participación de los mismos en 

talleres ofrecidos por las Instituciones Educativas. Albornoz (citado por Flores 

2016) afirma que “la familia tiene influencia directa sobre el desarrollo psicosocial, 

ético, afectivo y cognitivo”. 

 

La realidad que se presencia en el mundo es que pocos padres buscan una 

guía o ayuda que les permita establecer vínculos saludables, por el contrario, 

utilizan métodos como los castigos físicos para establecer “respeto”, acerca de 

este tema la OMS (2021) da a conocer que el 60% de niños entre las edades de 2 

a 14 años sufren o han sufrido maltratos por parte de sus progenitores o 

cuidadores que se encuentran a su cargo. Otro organismo internacional como 

UNICEF (2019) muestra que en 58 países el 17% de niños son disciplinados de 

manera violenta, lo que incluye el castigo físico. Existen estudios que mencionan 

que el factor violencia influye en el desarrollo emocional tal como lo señalan 

Bonet et al., (2020). 

 

A nivel Nacional, otro aporte importante es el brindado por el director 

general del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo, Noguchi 

Castillo Martell Humberto (2022); quien en referencia a las familias,  sugiere que 

el núcleo familiar cumple un papel fundamental en la sociedad porque brinda 

apoyo social y emocional; de lo contrario, al no existir un ambiente familiar o 

formas de crianza adecuadas pueden producirse problemas de violencia, 

problemas de salud mental, adicciones y otras conductas de corte emocional. Las 

autoridades al advertir esta problemática y debido a la situación actual, decidieron 

tomar acción y contribuir con la ciudadanía, brindando apoyo y orientación 

psicológica en línea, como en el caso de la municipalidad de Lima.  

 

Dentro de ese contexto, dentro de la familia, la problemática principal 

observada en los últimos años ha sido la escasa comunicación entre sus 
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miembros. En España, la periodista Martínez Ana (2017) informa que El Instituto 

Internacional de Estudios sobre la Familia, o también conocido como The Family 

Watch, realizó una encuesta en la cual encontró que el 62,5% considera que en la 

actualidad los miembros de las familias se comunican menos y en parte lo 

atribuyen a las nuevas tecnologías. 

 

La falta de comunicación y castigos han generado problemas a nivel 

educativo, presenciándose conductas como riñas entre los estudiantes, conflictos, 

poca capacidad para respetar las normas, a lo que ellos consideran 

comportamientos “normales” pues los  evidencian de forma clara en la interacción 

con sus padres e incluso con sus hermanos, causa preocupación la poca 

capacidad de los padres para generar vínculos saludables con sus  hijos, esta 

situación pone en evidencia la carencia de inteligencia emocional en los padres y 

de su influencia en los niños que crecen sin saber gestionar y manejar sus 

emociones, ya que Muñoz (2016) mencionó que los padres deben saber manejar 

sus sentimientos porque los niños imitan mediante el ejemplo, y señala que la 

familia es el mejor lugar para aprender estas habilidades. En tal sentido Seligman 

(citado por Bolaños y Cruz 2017), menciona que es importante experimentar 

emociones positivas en todas las etapas del desarrollo para lograr vivir 

plenamente. 

   

A nivel local, aún después de haberse realizado investigaciones que 

muestran una problemática familiar grave en el que los afectados directos son los 

niños y niñas y haberse realizado proyecciones que indican que hay una 

tendencia al aumento y que esta influencia directamente al desarrollo emocional 

de los niños, hasta el momento no se han tomado acciones para solucionar el 

problema.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, es importante resaltar que existe 

necesidad de investigar sobre el tema de la relación entre inteligencia emocional y 

el funcionamiento familiar, aplicado en los alumnos de una institución estatal de 

educación primaria de la ciudad de Lima. 
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1.2. Antecedentes de Estudio 

Internacionales 

En Ecuador, Barcia (2017) planteó un estudio para examinar la inteligencia 

emocional y su relación en el desarrollo del aprendizaje. Para lograr esto se hizo 

uso de una muestra consistente de 110 estudiantes de la carrera profesional de 

psicología utilizando un enfoque cuantitativo. Se utilizó encuestas y se aplicaron 

los instrumentos: "Ejercitación de la inteligencia emocional” y “Aprendizaje de la 

asignatura técnica grupal". En este estudio se determinó como resultados que las 

emociones son el eje fundamental que ayudan a tomar decisiones, tener 

autonomía y resolver problemas. 

Este estudio se relaciona con nuestro trabajo de investigación, porque se 

estudia la misma variable inteligencia emocional.  

 

Asimismo, en Ecuador, Morán (2016) en su investigación estableció 

encontrar relación significativa entre la variable uso excesivo del internet y la 

variable funcionalidad familiar; la cual usó una muestra de 198 sujetos. Esta 

investigación utilizó diseño correlacional y usó la encuesta llamada Test 

funcionalidad familiar (FF-SIL) así como el Cuestionario de usos de redes 

sociales. Este estudio encontró que el 44% de estudiantes tiene una percepción 

del funcionamiento familiar en el nivel medio, 21.7% tienen funcionamiento 

extremo, asimismo, el 86% usa de manera normal del internet, 13% de los 

estudiantes se encuentra en el límite de riesgo por adicción y un 1% presenta 

adicción al uso de Internet. Asimismo, se corrobora la relación de ambas 

variables. 

Los resultados del estudio son parecidos a nuestro trabajo de investigación, 

porque guarda relación con la variable funcionamiento familiar, ya que si no existe 

un buen funcionamiento familiar en el hogar puede crear conflictos y adicciones. 

 

En México Luna (2016), en la investigación en referencia investigó la 

relación que hay entre funcionalidad familiar y satisfacción vital; utilizando para 

ello una muestra de 204 sujetos, siendo el estudio de diseño descriptivo 

correlacional. Para esto se aplicó dos cuestionarios llamados Escala de conflicto 



12 
 

familiar en la adolescencia (ECFA) (2009) y Escala de funcionamiento familiar 

(FACES-20 esp). Se cuantificó así a ambas variables, encontrando relación entre 

ambas variables. Los hallazgos contribuyen en la determinación de como los 

niveles de funcionamiento familiar, influyen en la satisfacción con la vida. 

Esta investigación evidenció que las dos variables presentan relación, 

porque se determinó el grado de apego en la relación de padres e hijos. 

 

Por otro lado, en Ecuador, Quisnia (2020) en su investigación en una 

unidad educativa de la ciudad del Pelileo, estudió la relación entre la variable 

funcionalidad familiar y la variable inteligencia emocional. Para lograr esto se 

tomó como muestra 104 estudiantes. En este estudio que fue de diseño 

correlacional se utilizó como técnica las encuestas, y se aplicaron dos 

cuestionarios: el Cuestionario de Funcionalidad Familiar FF-SIL y el Inventario de 

Inteligencia Emocional Bar-On-Ice. Se encontró como resultado que las dos 

variables están relacionadas directamente. 

También se ha tomado como referencia a esta investigación porque es 

parecida a la de esta tesis, en ambas variables, y por el instrumento utilizado para 

cuantificar la Inteligencia Emocional Bar-On-Ice. 

 

Como otro antecedente internacional tenemos a Aguilar y Aguilar (2021), 

quien en su investigación en la Unidad de Nivelación Ecuador, estudió la relación 

existente de las variables Inteligencia Emocional y la variable Rendimiento 

Académico. Se utilizó una muestra de 86 participantes. Esta investigación es 

cuantitativa de tipo no experimental; se usaron encuestas, aplicando el 

Cuestionario Traid Meta Scale TMMS-24 y las notas de rendimiento del año en 

curso de los estudiantes. Se halló que no hay relación entre las variables. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo al estudiar la variable 

inteligencia emocional. 

 

Nacionales 

Como antecedentes nacionales Trujillo (2017), en su tesis en una I.E de 

Chimbote, quiso establecer la relación que hay entre la variable funcionamiento 

15
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familiar y la variable inteligencia emocional, usando para esto un estudio de 

diseño correlacional, utilizando la técnica de encuesta llamada Escala de 

evaluación de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) así como el 

Inventario Emocional Bar-On ICE. Esta investigación utilizó en una muestra de 60 

sujetos. Los resultados permitieron tener un mayor detalle del funcionamiento 

familiar, pero se evidenció que no hay una relación entre ambas variables. 

Esta investigación se relaciona con nuestro trabajo al estudiar ambas 

variables. 

 

 Asimismo, en Puno, Salcedo (2017), en su estudio realizado intentó 

puntualizar la relación de la dinámica familiar y el estado emocional. Para esto se 

utilizó un diseño correlacional, empleando la técnica la encuesta. Se utilizó el 

Cuestionario sobre “Dinámica Familiar” e Inventario Emocional de Bar-On ICE en 

la forma completa. Se hizo uso de una muestra de 68 sujetos. En el cual se 

encontró influencia entre las variables, relacionándolas de manera significativa. 

Este estudio muestra la relación con una de nuestras variables, mostrando 

un alto nivel de importancia donde el estado emocional influye de manera 

significativa en el entorno familiar. 

 

Ordoñez y Osores (2016) en Chiclayo, realizaron una investigación en la 

que examinaron el vínculo de la variable funcionalidad familiar y la variable 

ansiedad en estudiantes de primaria. Para este análisis se hizo uso de un diseño 

de tipo descriptivo correlacional; asimismo, una muestra constituida por 84 sujetos 

entre niños y madres, a quienes se les aplicó dos cuestionarios Funcionalidad 

familiar FACES III y la Escala de ansiedad manifiesta en niños CMAS – R2; los 

resultados permitieron evidenciar una de relación inversa entre ambas variables.  

En esta investigación se estudió la misma variable funcionamiento familiar 

de nuestra investigación.  

 

Espinoza (2016) en Pacasmayo, la investigación tuvo la finalidad de 

examinar la vinculación de las variables funcionamiento familiar y la variable 

inteligencia emocional en estudiantes con bajo rendimiento. Para esto se usó 

diseño de tipo correlacional usando una muestra de 110 sujetos; para la 

20
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evaluación se administró dos cuestionarios: la Escala de evaluación del 

Funcionamiento Familiar IV (FACES IV) y Traid Meta – Mood Scale (TMMS-24). 

Como resultado se obtuvo una relación significativa entre ambas variables. 

Las variables de este estudio se relacionan con nuestras variables. 

 

En Huancayo, los autores Boza y Rojas (2020) intentaron precisar la 

relación que existe entre las variables funcionalidad familiar y la variable que 

describe a la inteligencia emocional de un grupo de estudiantes. Se usó el diseño 

descriptivo correlacional. Asimismo, esta investigación, usó una muestra de 309 

alumnos. En esta investigación, los autores usaron dos instrumentos: la “Escala 

de Cohesión y Adaptabilidad Familiar” (FACES III) y el instrumento conocido 

como “Inventario de inteligencia emocional Bar-On ICE: NA–Completo en niños y 

adolescentes” del autor Bar-On. En esta investigación, el resultado determinó la 

relación relevante entre la variable funcionalidad familiar y la variable que 

representa la inteligencia emocional; comprobando además una relación 

significativa entre adaptabilidad y cohesión familiar con la inteligencia emocional. 

Este estudio guarda relación significativa con nuestras variables. 

 

Locales 

Mejía (2019), en Lima realizó una investigación con el objetivo de encontrar 

la relación entre las variables inteligencia emocional y habilidades sociales. En 

esta investigación hizo uso de un diseño de tipo correlacional y utilizó una 

muestra de 91 sujetos. En esta investigación se aplicaron dos instrumentos el 

inventario de I. E de BarOn y una Lista de Chequeo de HH. SS de Goldstein en 

sus versiones adaptadas. Se halló que existe relación entre la Inteligencia 

emocional y las habilidades sociales. 

Se encuentra que el este estudio guarda relación significativa con nuestra 

variable inteligencia emocional.   

 

Párraga (2016), en su investigación realizada en el distrito El Agustino-

Lima, determinó relación entre la variable de funcionalidad familiar y la variable 

que representa la inteligencia emocional. Utilizó para esto un diseño de tipo 

1
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correlacional y usó una muestra consistente de 213 sujetos. A la muestra 

investigada se le administró dos cuestionarios: Escala de cohesión y 

adaptabilidad familiar FACES III y el Inventario Emocional Bar-On Ice Na 

completo. Como resultado obtuvo que existe relación entre estas variables. Sus 

resultados confirmaron la relación de la variable inteligencia emocional y la 

variable que representa al funcionamiento familiar. Asimismo, se pudo encontrar 

que las mujeres expresan un mejor nivel de cohesión familiar, así como también 

de inteligencia interpersonal. 

Este estudio se asocia con la dimensión interpersonal  de la variable 

inteligencia emocional de nuestra investigación, así como en la Teoría Estructural 

del funcionamiento familiar.  

 

Ruíz y Carranza (2018), en el distrito de San Juan de Lurigancho-Lima, 

hicieron una investigación con el objetivo de encontrar la relación entre la variable 

que representa a la inteligencia emocional y otra variable que representa el clima 

familiar. Este trabajo fue desarrollado usando el diseño de tipo correlacional, 

usando una muestra de 127 sujetos; para la evaluación se aplicaron los 

cuestionarios siguientes: Clima Social Familiar de Moos y Tricket para medir el 

clima familiar y Escala de inteligencia emocional para medir la variable del mismo 

nombre. Se encontró en esta investigación que las mujeres muestran mayor 

predisposición para expresar abiertamente sus emociones, a diferencia de los 

varones.  

Esta investigación guarda relación con uno de nuestros autores del marco 

teórico Moran 2004, quien menciona que se debe expresar las emociones 

positivas y negativas. 

 

En Villa del Salvador - Lima, Tacza (2021) investigó la relación que hay 

entre la dimensión funcionamiento familiar y la dimensión depresión. Esta 

investigación utilizó el diseño correlacional. Se consideró una muestra constituida 

por 473 estudiantes. Como instrumentos de evaluación se utilizaron dos 

cuestionarios: la Escala de Cohesión y Adaptabilidad Familiar (FACES III) y el 

Inventario de Depresión de Beck. El resultado del estudio encontró que mientras 

existe una relación inversa entre las dimensiones del funcionamiento familiar  y la 

5
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depresión en los estudiantes, de manera que si hay menor funcionamiento familiar 

hay mayor depresión en los alumnos. 

Esta investigación tiene relación con el funcionamiento familiar y dos 

dimensiones del Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares de Olson cohesión y 

adaptabilidad. 

 

Asimismo, como antecedentes nacionales tenemos a Valera (2019), quien, 

en su investigación realizada en un centro educativo de Lurín, intentó encontrar la 

vinculación entre el funcionamiento familiar y la inteligencia emocional. La autora 

desarrolló su investigación de tipo descriptivo correlacional. La muestra utilizada 

fue de 333 estudiantes. Para este  estudio se aplicaron la escala de FACES IV y 

el Inventario Abreviado de Inteligencia emocional de BarOn- Ice. Se encontró en 

esta investigación que existe correlación entre las variables y la mayoría de sus 

dimensiones.  

La investigación muestra relación con nuestras variables y nuestras 

dimensiones. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema  

1.3.1. Inteligencia Emocional  

En la investigación de Goleman (2000), se menciona que la inteligencia 

emocional está formada por habilidades personales y habilidades interpersonales 

las cuales se dan a nivel emocional las que hacen posible que las personas 

afronten de manera eficiente a las situaciones complicadas que se pueden 

presentar en sus actividades diarias. Por este motivo, el sujeto debe tener 

capacidad para reconocer su propio estado de ánimo y con esto tener los 

mecanismos que le permitan enfrentar de manera efectiva el estrés. Esto nos 

muestra la necesidad y la importancia de desarrollar habilidades tanto inter como 

intrapersonales que nos permitan tener mejor y más conocimiento de sí mismo y 

como consecuencia poder tener una mayor capacidad para adaptarse. 

 

Asimismo, Hellinger y Olvera (2010) mencionan que la interacción de las 

conexiones neuronales genera reacciones psicofisiológicas en nuestro cerebro; 
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esto produce una emoción y esta como consecuencia una cognición en un 

proceso cíclico. Esto nos lleva a considerar la importancia de conocer las bases 

neuropsicológicas de las emociones. Conociendo las bases del conocimiento 

sobre las bases neuropsicológicas Hellinger propone que el aprendizaje de las 

bases psicobiológicas debe ser el objetivo de tener una educación emocional 

eficiente y no solo se debe aprender recursos para el manejo de las mismas. 

 

Por otro lado, Davies et al., (1998) muestran que el conocer la anatomía y 

las funciones cerebrales que se encargan de las emociones es la forma correcta 

para describir las emociones. Por otro lado, también indican los motivos por los 

que la inteligencia emocional se fortalece se debe a la adquisición de 

capacidades para hacer frente a diversas situaciones; así como también el 

conocerse a sí mismo y la capacidad que se tiene para poder construir hábitos. 

 

Naranjo (2004) por otro lado, indica que los vínculos intrafamiliares que 

transmiten cogniciones creencias dentro de los grupos familiares van articulando 

las emociones. 

 

Extremera y Fernández (2003) mencionan que la inteligencia emocional es 

la capacidad personal o individual de poder obtener bienestar psicológico y social. 

Estos mismos investigadores afirman que este bienestar tiene implicancias en la 

vida, familia, trabajo y escuela del individuo. Asimismo,  afirman que esta 

habilidad emocional previene que aparezcan aquellas conductas que se puedan 

considerar como desadaptativas. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todo lo mostrado anteriormente se puede 

llegar a considerar que la inteligencia emocional son aquellas habilidades que 

hacen que un sujeto pueda tener una mayor comprensión de la emocionalidad de 

los demás. Los autores Salovey y Mayer (1990), describen a la inteligencia 

emocional como componente de rasgo de personalidad del individuo; que 

necesitan adquirir habilidades propias como la automotivación, la empatía, el 

control emocional y también adquirir socialización para poder mejorar la relación 

existente con la sociedad. 
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Según el autor Bar-On (1997) en la referencia (citado por Ugarriza 2001), 

hace mención que la inteligencia emocional son competencias psicoemocionales, 

inter e intrapersonales. Estas habilidades determinarán como el individuo se 

relacionará teniendo éxito o fracasando en la vida. Asimismo, estas habilidades le 

permitirán afrontar los fenómenos y retos que el medio le depara. 

 

Como conclusión de lo señalado anteriormente, debe entenderse que la 

inteligencia emocional son habilidades que permiten al  individuo poder manejar y; 

asimismo, manifestar de forma adecuada sus emociones. Asimismo, la 

inteligencia emocional surge como producto resultante de un conjunto de 

procesos neuropsicológicos. Es importante conocer estos procesos 

neuropsicológicos para que los individuos puedan orientarse y crear relaciones 

sociales que sean saludables. 

 

1.3.1.1. Modelos de la Inteligencia Emocional  

1.3.1.2. Modelo de Mayer y Salovey 

En relación a sus planteamientos realizados, manifiestan que este es un 

constructo que presenta una íntima relación con el concepto de inteligencia 

general, pues se le considera como aquella habilidad de utilizar de una manera 

adaptativa las emociones con la finalidad de poder enfrentar con soluciones 

eficientes a los problemas que se observa en el medio (Fernández y Extremera 

2022). Entendiendo estos planteamientos, la inteligencia emocional se asocia con 

aspectos esenciales de la vida de las personas. Aspectos como la salud y la 

felicidad son relacionados a la inteligencia emocional, así como a la convivencia 

escolar o el rendimiento académico (Fernández y Cabello 2021). 

 

García y Giménez (2010) indican que las habilidades incluidas en el 

modelo actual son las mencionadas a continuación: 

 

 Percepción emocional, Se entiende a la percepción emocional como la 

habilidad que adquieren los individuos para poder identificar las emociones 

en ellos mismos. Esto también implica la capacidad de determinar 
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emociones en los demás basados en expresiones faciales y en otros 

elementos propios del sujeto como la voz y la expresión corporal. 

 Facilitación emocional del pensamiento, Esta debe ser entendida como 

la capacidad del individuo para poder conectar las emociones con otras 

sensaciones. Esta relación se hace con las sensaciones del sabor y olor. 

También es la capacidad para usar la emoción y poder el razonamiento. 

Esto permite que las emociones puedan dirigir, redirigir y priorizar el 

pensamiento. Esta redirección o priorización se hace proyectando la 

atención del individuo a la información importante. Asimismo, esta 

capacidad es un indicador por el cual se considera que felicidad es un 

facilitador del razonamiento inductivo y de la creatividad del sujeto. 

 Compresión emocional, Esta capacidad permite que el sujeto tenga la 

capacidad para resolver problemas. Esta capacidad también es para 

identificar las emociones similares. 

 Dirección emocional, Esta capacidad permite al individuo que pueda 

regular su emociones. También permite comprender las implicancias de 

sus actos sociales en las emociones de sí mismo y en las emociones de 

los demás. 

 Regulación reflexiva de la emoción, Es la capacidad del individuo para 

determinar si los sentimientos son positivos o negativos, y que le permiten 

promover el crecimiento personal. 

 

Fernández y Cabello (2021) establecen un conjunto de habilidades y que 

son propias del ser humano a ser potenciadas por la práctica y la mejora 

continua. 

 

 1.3.1.3. Modelo de Goleman  

Daniel Goleman (citado por Pradas, 2018) hace mención a la inteligencia 

emocional como virtud que el individuo posee para ser consciente de sus propias 

emociones, y por esta capacidad lograr dominarla. Por este motivo, el individuo 

será capaz de establecer vínculos positivos con los demás. Bajo este modelo se 

considera que esas habilidades están relacionadas con las “habilidades sociales”. 

 

6
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Goleman (citado por Carles, 2019) propone 5 elementos importantes que el 

individuo debe poseer para tener una buena inteligencia emocional: 

 Conciencia de uno mismo, Que permite conocer nuestros propios 

sentimientos, emociones; así como también conocer nuestras reacciones 

ante cualquier situación. Para lograr tener conciencia de uno mismo es 

necesario desarrollar: 

 Conciencia emocional: La cual permite reconocer que las emociones 

tienen efecto en nuestras acciones y guiará la forma en que toma las 

decisiones el individuo. 

 Valoración adecuada de uno mismo: Capacidad de examinar y aceptar 

nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Al tener conciencia de estos 

puntos, permitirá realizar los cambios necesarios. 

 Confianza en uno mismo: Es la capacidad de poseer seguridad en 

nuestros objetivos, capacidades, y valores. 

 Autorregulación, definida como la capacidad que tiene la persona para 

el control de sus impulsos. En esta capacidad está definida por cinco 

competencias siguientes: 

 Autocontrol: Es la capacidad que tiene el individuo para poder gestionar 

adecuadamente sus emociones y sus impulsos conflictivos. 

 Confiabilidad: Es la capacidad para ser honrado y sincero. 

 Integridad: La capacidad para poder cumplir responsablemente con las 

obligaciones. 

 Adaptabilidad: Esto es la flexibilidad adecuada ante los cambios y los 

desafíos que se presentan. 

 Innovación: Es la capacidad que nos permite estar abiertos a nuevas 

ideas, diferentes perspectivas y diversidad de información. 

 

 Motivación, definida como el impulso que nos lleva al cambio. Implica las 

siguientes capacidades: 

 Compromiso: capacidad del individuo de poder asumir como propios la 

visión y metas de la organización o del grupo al cual pertenece ya sea 

de manera temporal o establecida. 



21 
 

 Iniciativa y optimismo: entendida como las competencias que permiten 

movilizar a las personas, valiéndose de las oportunidades que se 

presentan en el tiempo y superar los contratiempos. 

 Empatía, debe ser entendida como la capacidad individual de los seres 

humanos para poder entender las emociones de los demás. 

 Habilidades Sociales, definida como las capacidades de comunicación 

eficaz con las personas, y el poder gestionar los conflictos. 

 

1.3.1.4. Modelo de Competencias Emocionales 

Garcia-Blanc et al. (2020) presenta los aportes del Grupo en Investigación 

Psicopedagógica (GROP), integrada por profesores de las Universidades de 

Lleida y Barcelona. En este grupo se señala que el modelo de competencias 

emocionales es dinámico, que constantemente está en proceso de construcción, 

así como de análisis y revisión. Este modelo describe a las competencias 

emocionales como un aspecto de gran importancia en creación de ciudadanía 

efectiva y responsable. Esto implica el conocer y dominar las competencias 

emocionales permite mejorar la adaptación al contexto y, asimismo, favorece al 

éxito de enfrentar diferentes circunstancias de la vida.  

 

Este grupo (GROP) contribuye al desarrollo de las competencias 

emocionales y está trabajando desde el año 1997. Este grupo desarrolla la 

investigación en el ámbito educativo emocional, a nivel de investigación y 

docencia. Este grupo ha definido a las competencias emocionales en 5 grandes 

bloques generales: 

 La conciencia emocional: Definida como la capacidad de los individuos 

para tomar conciencia de sus propias emociones, así como de las 

emociones de los otros. Esta capacidad incluye la capacidad para entender 

el clima emocional en dado contexto. 

 La regulación emocional: Esta es la capacidad que poseen los individuos 

para poder manejar correctamente sus propias emociones. Esto implica la 

consciencia del individuo sobre la conexión existente entre la emoción, la 

cognición y el comportamiento. También es la capacidad para tener 

estrategias adecuadas y generar emociones positivas. 

12
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 Autonomía emocional: Corresponde a la capacidad de tener algunas 

características y elementos que le permitan autorregularse. Entre las 

capacidades puede mencionarse la autoestima, la actitud positiva ante la 

vida, la responsabilidad propia del individuo y la capacidad para poder 

realizar análisis críticos sobre las normas sociales. También está incluido 

dentro de esta capacidad los elementos que le permiten buscar ayuda y los 

recursos necesarios; y también la autoeficacia emocional del individuo. 

 Competencia social: Esto corresponde a la capacidad que le permite al 

individuo tener buenas relaciones con otras personas. En esta competencia 

el individuo debe dominar muchas habilidades sociales, así como tener 

capacidad de poder comunicarse efectivamente, el poder mantener 

respeto, el ser asertivos, mantener actitudes prosociales, entre otras. 

 Competencias para la vida y el bienestar: Esta competencia permite que 

el individuo pueda conseguir comportamientos que sean apropiados y 

responsables que le permitirán afrontar desafíos diarios de manera exitosa. 

Estos desafíos pueden ser personales, profesionales, familiares, sociales y 

de holgura o tiempo libre. También considera la capacidad para organizar 

la vida del individuo de manera sana y equilibrada. 

 

1.3.1.5. Modelo de Bar-On 

Bar-On (1997); (citado por Ugarriza 2005) presenta el Modelo de 

Inteligencia emocional y social como un conjunto formado por  competencias 

psicoemocionales interpersonales e intrapersonales. Estas competencias 

permiten que el individuo pueda afrontar de manera exitosa los fenómenos diarios 

en el ambiente en que se desenvuelve. 

  

También debe entenderse como las habilidades de las personas las que 

les permite ser conscientes, poder entender, poder manejar y poder exteriorizar 

los estados emocionales de manera eficiente. 

 

López (2008) en referencia al modelo de Bar-On de inteligencias no 

cognitivas, está fundamentado en las competencias que buscan tener una 

explicación a las relaciones del individuo con su medio. Esto significa que la 
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inteligencia emocional y la inteligencia social están relacionados con las 

emociones que presenta el individuo; y, a su vez, ejercen una influencia en la 

capacidad que tiene el individuo para sobrevivir y adaptarse a las exigencias del 

entorno.  

 

Bar-On mencionó dos tipos de capacidades emocionales: Las primeras 

capacidades son básicas y necesarias para el desarrollo psicosocial del individuo. 

Dentro de estas capacidades emocionales tenemos a la empatía, el análisis de la 

realidad, la asertividad, el control de impulsos, el poder afrontar las situaciones, el 

poder resolver los conflictos y la flexibilidad para adaptarse. Asimismo, describe 

otro tipo de capacidades facilitadoras, como el optimismo, la independencia 

emocional, la autorregulación, la alegría y la responsabilidad social; describiendo 

como se relacionan entre ellas (Castillo 2019). 

 

1.3.1.6. Las dimensiones de la inteligencia emocional 

Ugarriza (2001) describe el modelo como compuesto por 5 componentes 

principales y 15 subcomponentes: 

 

 COMPONENTES INTRAPERSONALES (CIA): En este componente se 

van a establecer todas aquellas características que tienen que ver con la 

estructura interna de la psique del individuo, es decir con la valoración de 

los afectos y sentimientos presentes en sí mismos, además de ello aquí se 

presenta la capacidad para poder exteriorizar de forma abierta los 

sentimientos, ideas o creencias.  

 Comprensión Emocional de Sí Mismo (CM): Este es un indicador que se 

resalta las características principales del entendimiento de las propias 

emociones, es decir de conocer cuándo y por qué surge una determinada 

emoción, que sensaciones le genera, cuales son los primeros 

pensamientos que le llegan a la mente ante una determinada emoción, 

conociendo esas características puede establecer un patrón de diferencias 

ante estímulos externos. 

 Autoconcepto (AC): el autoconcepto es uno de los indicadores más 

claros dentro de los componentes interpersonales, este es concebido 
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como la capacidad latente de las personas para “hacerse una idea” sobre 

sí mismos, con ello da comienzo a un proceso largo que lo lleva a la 

autoestima, es decir la valoración de sí mismo; en este componente 

cuando la percepción de sí mismo es positiva, se encontrarán sentimientos 

que brindan seguridad y confianza en sí mismo, mientras que si esta 

percepción es negativa habrán problemas de confianza y grandes niveles 

de insatisfacción. 

 Autorrealización (AR): la autorrealización es considerada como el nivel 

máximo de desarrollo personal, e indican de la misma manera que para 

llegar a la autorrealización se tiene que atravesar un proceso constante y 

gradual de adquisición de madurez emocional y cognitiva, pues ella implica 

una habilidad para poder resolver los diversos contextos y problemas 

reales a los que se encuentra el sujeto, superando las frustraciones de la 

vida. La autorrealización implica que el individuo realice una selección 

adecuada de aquellos quienes formarán parte de su entorno social, en el 

ámbito educativo indicaría que es el estudiante el que escoge con quienes 

desea relacionarse, estas relaciones ayudan a consolidar su proyecto de 

vida. 

 Independencia (IN): Este es el componente que se encuentra relacionado 

con la capacidad de las personas para realizar cualquier acción de forma 

libre y espontánea, en ella el mayor peligro es la dependencia emocional, 

es así que podeos afirmar que las personas independientes emocionales 

son capaces de tomar decisiones asertivas confiando en sí mismas, ello no 

quita que puedan escuchar las opiniones de quienes ellos consideran 

importantes, pero siempre se recalca que la decisión siempre será 

realizada por una sola persona. 

 

 COMPONENTES INTERPERSONALES (CIE): Aquí se encuentran 

incluidas todas aquellas habilidades con las que cuenta un individuo y le 

facilita el establecimiento de vínculos interpersonales saludables, siendo 

dichas habilidades las siguientes: 

 Empatía (EM): entendida como la capacidad del individuo para poder 

interpretar la forma en que las demás personas de su alrededor 



25 
 

sienten. Se entiende que si una persona es más empática no usará la 

violencia para la resolución de los conflictos, y, por el contrario, tendrá 

mayor comprensión y ayudará más a otras personas. Se define a la 

empatía como la capacidad que surge de un proceso de motivación. 

Este proceso hace que el sujeto brinde ayuda a sus semejantes para 

que puedan resolver determinados conflictos, esto es realizando 

acciones de manera similar a la que el individuo ha tenido en su 

desarrollo cognitivo y social. 

 Relaciones Interpersonales (RI): Este componente es una capacidad 

latente del individuo que le permite establecer y mantener en el tiempo 

vínculos afectivos. Esta misma capacidad le permite tener mejor 

desenvolvimiento dentro del grupo social. Esto lleva a afirmar que las 

relaciones entre pares son tan importantes en el desarrollo 

socioemocional del individuo. 

 Responsabilidad Social (RS): El componente de responsabilidad 

social  se encuentra directamente vinculado  a la capacidad que tiene el 

individuo para identificarse con el grupo social, asimismo colaborar y 

cooperar como un elemento constitutivo e importante de su comunidad, 

ello implica que la  persona debe tener la capacidad para realizar sus 

acciones de manera responsable en beneficio de las demás personas, 

tener una “conciencia social” es poseer una capacidad innata y  

genuina para preocuparse por el bienestar de los demás. 

 

 COMPONENTES DE ADAPTABILIDAD (CAD): corresponde a la 

capacidad que tienen los individuos para adecuarse a las demandas del 

medio, sabiendo lidiar con eventos difíciles y problemas. Dentro de este 

componente se concentran 3 sub-componentes: 

 Solución de Problemas (SP): Esta se presenta como una capacidad de 

los individuos para brindar alternativas eficientes y efectivas que permitan 

dar una nueva visión ante un problema presente en el medio en el que se 

desarrolla. 

 Prueba de la Realidad (PR): Capacidad para diferenciar las experiencias 

subjetivas y las objetivas presentes en la realidad de la interacción humana 
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e involucra el reconocer de forma casi inmediata las diversas situaciones, 

en ella es importante la claridad en la percepción de aquellas situaciones 

mencionadas anteriormente. 

 Flexibilidad (FL): Capacidad de la persona para reajustarse a un contexto 

adecuado, en él identifica las emociones que experimenta para ir 

adaptándose a cada una de las demandas del medio y de aquellas 

situaciones que pueden presentarse como impredecibles. 

 

 COMPONENTES DEL MANEJO DEL ESTRÉS (CME): Corresponde a la 

aptitud que tiene el individuo para poder soportar situaciones que vienen 

cargadas de tensión. Contiene los subcomponentes siguientes: 

 Tolerancia a la Tensión (TT): Permite a los individuos “soportar” todas 

aquellas vivencias que se puedan considerar como adversas, pues dichas 

circunstancias usualmente se encuentran cargadas de mucha 

emocionalidad, es así que aquellas personas que no cuentan con dicha 

habilidad tienen una tendencia a “desmoronarse” es decir a perder el 

control de las situaciones, llegando a presentar posteriormente 

sintomatología somática, por ello es importante que se pueda reconocer 

situaciones de tensión para elaborar planes de acción que reduzcan sus  

consecuencias. 

 Control de los Impulsos (CI): Es aquí donde se encuentran las 

capacidades de tipo cognitivo-emocionales en las que un sujeto puede 

“resistir” a la realización de una determinada conducta “impulso” que es en 

un gran porcentaje motivada por una carga emocional fuerte y negativa; 

por ello, es importante resaltar que dicha habilidad le permite a un sujeto 

poder establecer una buena relación con su medio al cual se encuentra 

ajustado. 

 

 COMPONENTES DE ESTADO DE ÁNIMO GENERAL (CAG): Se 

encuentran aquellas habilidades que están vinculadas con disfrutar la vida 

a nivel general, del mismo modo se encuentra la forma en la que ve la vida 

misma, encontrando los siguientes sub-componentes: 

 Felicidad (FE): Esta es conocida como aquella competencia en la cual el 
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sujeto se siente satisfecho y disfruta de la vida, en ella se encuentran 

vinculadas características como la capacidad para realizar aquellas 

actividades que le generan diversión y por ende satisfacción siendo ellos 

afectos positivos. De forma seguida se ha considerado que aquellas 

personas que se sienten felices, son quienes han logrado disfrutar tanto de 

las cosas positivas que han encontrado en su vida como de aquellas 

dificultades que les generaron enseñanzas. 

 Optimismo (OP): Esta es la capacidad que tiene el individuo para ver el 

lado positivo de cualquier situación. Se considera que las personas con 

esta habilidad siempre están tratando de sacarle el lado positivo incluso a 

la adversidad, esta es considerada como la capacidad opuesta al 

pesimismo la cual usualmente se encuentra asociada a características 

depresivas. 

 

1.3.2. Funcionamiento familiar 

En la Investigación de Minuchin (1982) se considera a la familia siendo un 

sistema conformada por individuos que son transformados por elementos 

externos y modifican su dinámica interna (citado por Benalcázar y Campoverde 

2021). 

 

Según esta definición, la familia es vista como un grupo en la que sus 

miembros están unidos con la intención de gradualmente alcanzar metas en 

conjunto que es optimar la calidad de vida de los miembros. Benalcázar y 

Campoverde (2021). 

 

El estudio de Quintero (2007), (citado por Benalcázar y Campoverde 2021) 

describe a la familia como el grupo primario, en la que los individuos tienen 

vínculo sanguíneo, o vínculos jurídicos; así como por alianzas entre los 

integrantes de la familia. Estas alianzas crean relaciones de solidaridad  y 

dependencia”. 

 

Gonzáles y Pereira (2017), indican que en el funcionamiento familiar es 

importante la comunicación, porque permite que los miembros se relacionen, 
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también es importante saber solucionar los conflictos y la adaptación familiar 

cuando sea necesario. 

 

Para Bolívar et al. (2017) mencionan que en el funcionamiento familiar 

existen roles definidos, existen límites para cada miembro, lo cual les permite 

afrontar problemas, el buen funcionamiento favorece el desarrollo psicoemocional 

de sus miembros. En cambio, la violencia en el hogar afecta a todos, lo que 

indicaría que no existe buen funcionamiento. 

 

Para Mucha (2014) el funcionamiento familiar se caracteriza por expresar 

las emociones y por una buena comunicación, lo cual favorece la capacidad de 

resolver conflictos brindando soluciones eficaces.  

 

Morán (2004) indicó que en el hogar se debe dar bienestar a los niños, 

tener roles bien determinados ejerciendo una autoridad apropiada, existiendo un 

respeto mutuo entre los padres y los hijos. 

 

Morán (2004) señaló que en el hogar se debe permitir las expresiones de 

emociones agradables y desagradables, los padres deben mantener un equilibrio 

en el control para no llegar a ser ni muy permisivos ni muy autoritarios.  

 

Atri y Zetune (2006) caracteriza al funcionamiento familiar como un 

sistema; por esa razón, son importantes las interacciones de cada integrante de la 

familia. (Julca 2018). 

 

Huaromo (2018) menciona que, en el funcionamiento familiar, cada 

miembro cumple sus objetivos trazados, así también cumplen con sus funciones 

establecidas:  

 El bienestar de sus miembros, que satisfacen sus necesidades ya sea 

material y socio-emocional.  

 Se enseña y se pone en práctica la cultura y la ética.  

 Está orientada a tener una buena socialización entre sus miembros. 

 Para afrontar adversidades, sus miembros deben generar confianza.  
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 La convivencia social solo es posible por la transmisión de elementos y 

conocimientos.  

 El tener una identidad propia como consecuencia de orientación adecuada.  

 

Huaromo señala también que la flexibilidad de las reglas; llegando a ser 

consensuadas y asumidas con responsabilidad son indicadores del 

funcionamiento familiar. 

 

Espejel (1997) menciona que existe funcionamiento familiar cuando sus 

conformantes cumplen sus funciones, superando las etapas y crisis, creando 

patrones que construyen la dinámica familiar. (Rojas y Mauriola 2019). 

 

Duvall (1988) en la investigación citada por Delgado & Cachique (2018) 

menciona que una familia que sabe resolver sus problemas posee un buen 

funcionamiento familiar; el superarlos fortalece y brinda bienestar entre los 

miembros, el no superarlos deteriora el adecuado funcionamiento. 

 

Minuchin (1990) indica que todas las familias enfrentan diversas 

situaciones de tensión o problemas y menciona que la diferencia de una familia 

sana de una familia enferma es la capacidad para afrontar los problemas.  

Minuchin también explica que el terapeuta debe estar capacitado para evaluar a la 

familia, analizando a la familia como sistema. (Rosas y Verástegui 2020). 

 

Olson et al. (1985) indican que una familia que tiene buena interacción, 

muestra cohesión, adaptabilidad y buena comunicación presenta buen 

funcionamiento familiar. La convivencia familiar debe ser armoniosa para lograr el 

equilibrio en el sistema familiar. (Aguilar 2017). 

 

Como conclusión señalamos que el funcionamiento familiar consta de un 

sistema estructurado, donde la forma de vincularse influye en sus integrantes, 

afectando el desarrollo personal, estado de salud y mental, también satisface las 

necesidades físicas y emocionales de sus integrantes y se adaptan a los cambios 

durante el ciclo vital. 
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1.3.2.1. Teorías del Funcionamiento Familiar 

1.3.2.2. Teoría Estructural del Funcionamiento Familiar  

En la teoría descrita por Minuchin (1995), dice que la familia es un sistema 

y que tiene una estructura relativamente fija, dentro de la cual cada miembro 

cumple su rol y función respetando las funciones del resto. Recalca que es 

importante que la familia pueda adaptarse a cada etapa que se presenta, de esta 

manera se facilita un mejor desarrollo familiar.  

De acuerdo con Eguiluz (citado por Rangel, 2017), la Teoría Estructural 

analiza a la familia tomando en cuenta los patrones de interrelación: 

 Subsistemas: Dentro de cada subsistema los integrantes de la familia 

cumplen funciones y responsabilidades. 

Está conformado por: 

 El subsistema conyugal (conformado por la pareja). 

 El subsistema parental (conformado por los padres- hijos). 

 El subsistema fraternal (conformado por los hermanos).  

 

 Límites: Son las reglas que determinan quienes pueden participar en otro 

subsistema, así también, se elige el rol que deben cumplir. Los límites 

ayudan a proteger la diferencia de cada subsistema. 

(Minuchin et. al, s.f). Los límites son: 

 Limites Difusos: No existen límites claros, los límites son poco definidos. 

Todos los miembros de la familia comparten todo y creen saber lo que los 

demás piensan y sienten, por lo tanto no existe privacidad ni intimidad. 

Dentro de los límites difusos se encuentran: 

- Familias Aglutinadas: Demuestran límites difusos, exagerado sentido 

de pertenencia, lo cual afecta la autonomía de los integrantes, así 

también cualquier conducta repercute fuertemente en cada miembro de 

la familia. 

 Limites rígidos: Los límites rígidos crean una frontera entre los 

subsistemas. 

Se encuentran dentro de los límites rígidos: 
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- Familias Desligadas: Demuestran límites rígidos, tienen exceso de 

independencia, tienen poco sentimiento de lealtad y unidad, la familia 

muestra problemas en sus necesidades socio-afectivas. 

 Límites Claros: Los límites son definidos, lo cual permite y mantiene una 

separación adecuada de los subsistemas. La familia se demuestra afecto y 

apoyo emocional cuando se necesita.  

Dentro de los límites claros se encuentran: 

- Las familias equilibradas: que permiten el desarrollo de los miembros 

mientras mantiene la autonomía saludable. 

 

 Jerarquías: Corresponde al poder o posición que ocupa cada integrante de 

la familia dentro del grupo familiar, evidenciando una diferencia de roles 

entre los hijos y los padres. 

 Alianzas: Unión y afinidad entre dos miembros que tienen intereses 

comunes. Se brindan apoyo mutuo. 

 Las Coaliciones: Unión entre dos miembros contra un tercer miembro, 

generando conflicto, llegando incluso a la exclusión. 

 

Minuchin (2004) considera a la composición familiar como un grupo que 

tiene métodos para la interacción entre sus miembros, utilizan de solicitudes 

funcionales. La vida continua del núcleo familiar como sistema es dependiente de 

ciertas pautas como la disponibilidad de métodos transaccionales alternativos y el 

contar con la flexibilidad para movilizarlos cuando se necesita hacerlo. (Citado por 

Benalcázar y Campoverde 2021). 

 

Quintero 1997 (citado por Benalcázar y Campoverde 2021) describe el 

conocimiento integral de la familia en base a sus 3 perspectivas básicas, como se 

definen a continuación: 

 Estructural: Referido a las formas como se une la pareja, el tamaño de la 

familia, las personas que lo conforma, el parentesco, como han 

evolucionado, entre otros. 
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 Interaccional o funcional: Está referido a las formas en que se relaciona 

el hombre y la mujer: tanto en la parte comunicativa como en la distribución 

de los roles; como en el afecto, en la cohesión y en la adaptabilidad. 

 Evolutiva: referido al ciclo vital o al modelo evolutivo.  

 

1.3.2.3. Enfoque de Convergencia 

Quintero (2013) en el libro “Trabajo social y procesos sociales” hace una 

descripción de familia no como una unidad sino como polimórfica y multifuncional. 

Esto es definido por la variedad de variedad de tipologías que asume. De acuerdo 

a este enfoque, la familia presenta diferentes tipologías familiares, que ayudan a 

entender mejor su evolución: 

 Las familias Nucleares: referida a la manera como está constituida por las 

generaciones adyacentes: los padres e hijos. Están vinculados por lazos de 

sangre, habitan por lo general en la misma casa y esto les permite 

desarrollar profundos sentimientos de afecto, intimidad e identificación. 

Este tipo de familia posee una composición dinámica, muestran una 

evolución dentro del ciclo vital y es perjudicada por los cambios socio-

culturales que la impactan. (Unknown 2012). 

 Las familias Monoparentales o con un solo progenitor: Este tipo de 

familia se genera en circunstancias inevitables: por casos de divorcio, por 

fallecimiento de uno de los cónyuges, por desamparo, por ausencias 

causadas por una condena carcelaria o por trabajo de uno de los 

progenitores. En estos casos, el otro padre se encarga de los hijos. Debido 

a esto, la interacción de la pareja cambia presentando vínculos inestables y 

altibajos temporales (Quintero, 1997).  

 Las familias Reconstruidas, Ensambladas o Compuestas: es la familia 

que está constituida por una pareja, donde uno de ellos o los dos, han 

concluido una unión marital anterior (Quintero, 1997). 

 Las familias Extensas o conjuntas: Este tipo de familia se conforma por 

una pareja con o sin hijos. También esta familia incluye a otros miembros 

con vínculos consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales. 

Por lo generar son generaciones que viven en la misma casa, bajo el 

mismo techo y comparten funciones (Quintero, 1997).  
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 Las familias homoparentales: Es aquella familia nuclear que se 

caracteriza por una pareja de varones o de damas que se convierten en 

progenitores mediante la adopción, la inseminación artificial, la maternidad 

subrogada, en alguno de los caso uno de los miembros puede tener hijos 

biológicos de una anterior relación (Gil, 2019). 

 Las familias Adoptivas: Este tipo de familia está conformada por adultos 

que no han logrado concebir hijos, y recurren a la opción de la adopción, 

estableciendo una relación de maternidad y paternidad a través de un acto 

jurídico, que está acompañado de afecto. (Medina, 2020). 

 Las familias de Acogida: En este tipo de familia se encuentran grupos de 

familias que cumplen un papel de familias alternativas acogiendo a niños y 

adolescentes, que vieron vulnerados sus derechos dentro de su familia de 

origen y debido a esto mediante una decisión judicial  se establece que 

estas familias formen parte de una modalidad de sistema de protección 

para los menores. (SNM, 2004). 

 

1.3.2.4. El Modelo Circumplejo de Sistemas Familiares  

En las investigaciones de Olson (1985) se descubrió que se puede 

clasificar a las familias según su nivel de funcionamiento. Para realizar la 

evaluación del funcionamiento familiar se toma en cuenta tres dimensiones: la 

comunicación, la adaptabilidad y la cohesión. 

 

 La Cohesión Familiar: Olson (1985) indica que está relacionada con el 

grado de apego que existe y perciben los integrantes de la familia. 

Asimismo, Quiroz & Garma (2017) en su investigación mencionan que 

Olson realiza el diagnóstico de esta dimensión evaluando varios aspectos 

considerados relevantes como por ejemplo la parte emocional, los límites, 

el tiempo, la toma de decisiones y los intereses.  

Según Olson (1985), dentro de la Cohesión familiar existen 4 tipos de 

familia:  

 Disgregado: está considerado como el extremo bajo presente en la 

cohesión familiar. En este tipo de familias se presentan individuos 

emocionalmente rígidos, es decir, no tienen voluntad propia, no pueden 

19
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mostrar sus emociones ante los otros miembros. Asimismo, en este tipo de 

cohesión las decisiones individuales priman sobre el consenso grupal, 

generando poca unión. 

 Separada: En este tipo de familia se presenta cohesión moderadamente 

bajo. En estas familias existe un nivel moderado de expresión emocional; 

también las decisiones se toman de manera individual.  

 Conectada: En este tipo de familias se presenta una cohesión 

moderadamente alta. Hay una conexión fuerte entre los padres o 

progenitores. Se observa también en este tipo de cohesión que el tiempo 

compartido entre los amigos y familiares es equilibrado. Las decisiones 

importantes se toman basado en el consenso familiar. 

 Amalgamada: En este tipo de familia se observa alta cohesión familiar. 

Son caracterizadas porque existe un sentimiento de identificación familiar 

exacerbado, llegando incluso a extremos en los que el tiempo compartido 

con las amistades se comparte con el núcleo familiar, si espacio para la 

intimidad. 

 

 Adaptabilidad familiar: Olson (1985) evalúa si el sistema familiar posee 

flexibilidad, es decir pueden cambiar ciertas reglas cuando lo consideren 

necesario. 

Olson (1985) indica que dentro de la Dimensión de Adaptabilidad existen 4 

tipos de familia:  

 Rígida: Este tipo de familia presenta el extremo de la baja adaptabilidad. 

Prevalece el autoritarismo de los padres, que imponen que es lo que se 

realizará, mostrando rigidez en sus roles, y existen limitaciones en la 

comunicación. 

 Estructurada: La adaptabilidad es moderadamente baja. La comunicación 

es muy escasa. En este tipo de adaptabilidad ser observa que solo algunas 

reglas impuestas puedan ser cambiadas. Asimismo, la negociación en este 

tipo de familias solo es decidido por alguien que ocupa la cima de la 

pirámide. 

 Flexible: En este tipo de familias se presenta una adaptabilidad 

moderadamente alta. Las familias en este tipo pueden realizar cambios en 
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la asertividad de quienes ejercen la autoridad. Se observa asimismo que 

hay mayor flexibilidad de los roles para realizar cambios en las reglas 

implícitas y pueden ser cambiadas por consenso. 

 Caótico: En este tipo de familias se observa una alta adaptabilidad. Las 

familias de este tipo aprecian un liderazgo y comunicación positivos. Sin 

embargo, hay cierta tolerancia en la disciplina porque cualquiera de sus 

miembros tiene la posibilidad para hacer cambios en las reglas y roles aún 

sin existir el consenso mínimo y necesario. 

  

 Comunicación Familiar: En la investigación de Olson (1985) se menciona 

que esta dimensión es muy importante porque considera que la 

comunicación se puede adaptar según las personas que están 

interactuando, por ello, la comunicación entre un padre y un hijo no será 

igual que  la comunicación entre los hermanos. 

 

1.3.2.5. Teoría Terapia Breve Estratégica Familiar 

Dentro de este modelo de Nardone Giorgio (2003), la familia es vista como 

un sistema, donde todos están interrelacionados, las conductas de todos los 

miembros influyen en los demás integrantes y pueden generarse patrones de 

comportamiento; si se encuentra una estructura rígida hay la posibilidad de hablar 

de una familia desadaptativa según mencionan Horigian y Szapocznik (citado por  

Castillo, et, al 2018). Las investigaciones encontraron 6 modelos de familia (Villa 

2016): 

 

 Modelo Hiperprotector o Sobreprotectora: Existe un intento de los 

padres por proteger a sus hijos de las dificultades, los padres son quienes 

solucionan todos los problemas de sus hijos, haciéndoles la vida más fácil. 

Sus características son:   

 Los hijos son vistos como personas frágiles. 

 La comunicación está basada en realizar demasiadas preguntas con la 

intención de prevenir y actuar de manera rápida.   

 Excesiva preocupación por su alimentación, la salud,  y todos los ámbitos 

donde se desarrollan.  
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 Si el hijo intenta tomar iniciativa, los padres inmediatamente lo 

desanimarán. 

 

 Modelo Democrático - Permisivo: Los hijos cumplen un rol dominante, 

mientras los padres no tienen autoridad. Sus características son:  

 Hijos y padres son amigos. 

 No existe Jerarquías dentro de la familia. 

 El diálogo es importante para llegar a consensos.  

 Las reglas se pactan, pero al final es como si no existieran. 

 El objetivo principal es evitar conflictos.  

 Si no se cumplen las normas establecidas no sucede nada grave. 

 El desacuerdo de uno puede bloquear cualquier decisión. 

 

 Modelo Sacrificante: En este modelo de familia, el sacrificio es un punto 

fundamental y puede ser utilizado para dominar la relación. 

 Creencia que el sacrificio los hace buenos y obtienen reconocimiento. 

 Demostración de competencia entre todos los miembros para ver quién se 

sacrifica más que el otro. 

 Este modelo presenta claramente aspectos depresivos. 

 Los padres esperan que un momento dado los hijos les recompensen o 

devuelvan lo que ellos les han brindado, ya sea a través del éxito en la vida 

o a través delo que no han podido tener. 

 

 Modelo Intermitente: Los miembros de la familia oscilan de un modelo a 

otro, pueden ser democráticos, luego pasar a hiperprotectores, o ser 

sacrificantes. Sus características son: 

 Las reglas se revisan constantemente y no son fijas. 

 No existen bases seguras en sus decisiones. 

 Los hijos pueden ser obedientes y luego pueden llegar a ser irresponsables 

y desobedientes. 

 Los padres en un momento pueden ser rígidos y luego se arrepienten. 
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 Modelo Delegante: La familia tiene una dependencia de la familia de 

origen, se elige a la familia de alguno de los cónyuges.  

 La guía mayormente es delegada a los abuelos, cuando los hijos son 

pequeños. 

 Se dan mensajes contradictorios. 

 Los padres no tienen autoridad y muchas veces son como hermanos 

mayores de sus hijos. 

 

 Modelo Autoritario: En este modelo el poder y autoridad recae en uno de 

los padres. Las siguientes son sus características:  

 La autoridad se ejerce de forma rígida. 

 Los hijos opinan escasamente. 

 La obediencia y la disciplina son fundamentales dentro de la convivencia 

familiar. 

 Las equivocaciones se corrigen con castigos. 

 Se presenta una jerarquía de padre dominante y y los otros integrantes son 

los dominados. El padre buscará ser el ejemplo viviente de lo que va 

predicando en la teoría. 

 La madre ejerce el rol de mediadora con la intención que los demás 

acepten las decisiones del padre, y en otras ocasiones toma el papel de 

víctima pidiendo ayuda a los hijos. 

 

1.3.2.6. Funcionamiento familiar según el modelo de Atri y Zetune 

Según Mc Master el funcionamiento familiar requiere dimensiones como 

estructura, cohesión y comunicación como insumo para un buen diagnóstico 

familiar. 

 

1.3.2.7. Dimensiones del funcionamiento familiar  

Según la autora Atri y Zetune (2006) existen 6 factores:  

 Involucramiento afectivo funcional: Esta dimensión hace referencia a la 

manera como los miembros de una familia valoran a los otros integrantes. 

Es necesario la existencia de consideración entre los miembros de la 
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familia, deben presentar lazos que los relacionan para tener interacción 

emocional positiva. En esta dimensión se observa que los miembros 

responden de manera equilibrada a las situaciones que experimentan. 

Tienen una respuesta de seguridad efectiva, que permite que cada uno de 

ellos tenga un desenvolvimiento que se base en el bienestar general y 

propio. 

 Involucramiento afectivo disfuncional: Esta dimensión se refiere a la 

presencia de algunas situaciones abrumadoras y emotivas llenas de 

negatividad sobre los individuos de la familia que tienen menos poder de 

autoridad. En esta dimensión se puede observar que no existe interés por 

el bienestar general, sino que debe existir un individuo con capacidad para 

resolver de manera exitosa las situaciones o problemas que se presentan. 

 Patrones de comunicación disfuncionales: En esta dimensión se 

muestra la contradicción existente entre lo que se dice sobre el 

funcionamiento familiar y lo que se demuestra. Puede observarse que no 

hay un manejo comunicacional en general; existiendo agresión de tipo 

afectiva por palabras y como consecuencia presentan agresión emocional. 

 Patrones de comunicación funcionales: En esta dimensión observamos 

la existencia de intercomunicación con respuesta emotiva. Esto permite 

que la parte emocional de cada uno de los miembros sea estimulada, 

mostrando respeto, mesura y consideración en los mensajes emitidos. 

 Resolución de problemas: En esta dimensión se puede describir las 

maneras en que la familia enfrenta la adversidad usando estrategias de 

equipo. Esta dimensión demuestra conductas de equilibrio emocional, lo 

que determina una familia organizada de manera estructural y emocional. 

 Patrones de control de conducta: Esta dimensión presenta situaciones 

en la cual existe cambio de roles que se aceptan para poder asumir 

comportamiento controlado, en esta dimensión se hace mucho realce a las 

acciones de negociación de comportamientos (Atri y Zetune, 2006). 

 

1.3.2.8. Disfunción familiar  

Según lo indica los investigadores Rivera y Sánchez (2014), una 

característica de la disfunción familiar es la mala conducta que se produce con 
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frecuencia, dificultad para resolver conflictos, existencia de maltrato de algún 

integrante de la familia; estas conductas generan que los niños piensen que estas 

conductas son normales.  

 

Zuazo (2013) explica que no cubrir ni satisfacer las necesidades básicas 

pueden dar origen al quiebre en la familia y provocar la disfunción familiar.  

 

1.3.2.9. Rasgos típicos de las familias disfuncionales 

Dentro de los rasgos se encuentran la negación de parte de las familias 

ante la existencia de un problema. Otro rasgo es la agresividad que muestran las 

familias hay  cualquier intento por ayudarles o mejorar. Un rasgo adicional es la 

existencia de desesperanza, frustración e incapacidad para resolver los conflictos. 

Se pueden observar ciertas características en cada integrante, son críticos, 

rígidos, exigentes y desalentadores; se les dificulta dar reforzadores a los niños 

cuando realizan una buena acción o algún logro; también se puede observar que 

no saben cómo discutir, y crean malestar en el grupo familiar. (Julca 2018). 

 

1.4. Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre Inteligencia emocional y funcionamiento familiar 

en escolares de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de 

Lima? 

 

1.5. Justificación e Importancia del estudio 

 

Esta investigación es viable debido a que responde a la pregunta de la 

relación existente entre inteligencia emocional y funcionamiento familiar en un 

grupo de una institución educativa. 

 

Se justifica porque existen teorías que fundamentan y constituyen como 

marco teórico preciso, por tanto se hace viable la operacionalización de las 

variables y presentamos los instrumentos con su validez y confiabilidad.  

21
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Asimismo se justifica por la presentación de instrumentos que puedan ser 

aplicados a una realidad semejante a la presente investigación, obteniendo datos 

confiables sobre los niveles observados en las variables de inteligencia emocional 

y funcionamiento familiar. Como resultados de los datos obtenidos, nos permitirá 

establecer estrategias preventivas de intervención que puedan beneficiar a 

estudiantes y padres de la institución educativa estudiada. Por tanto este estudio 

contribuirá a futuras investigaciones al aportar el desarrollo y análisis detallado de 

las teorías presentadas. 

 

Contribuirá socialmente ya que influye profundamente en la estructura de la 

personalidad del individuo y en la estructura de nuestras sociedades. Por tanto 

este estudio reforzará las habilidades de la inteligencia emocional gracias a las 

estrategias aplicadas para el control y buen manejo de las emociones, a su vez 

permitirá tener autonomía para tomar buenas decisiones y como consecuencia 

generará un adecuado funcionamiento familiar y social dentro de la integración 

comunitaria.  

 

Por tanto esta investigación ayuda a reflexionar a personas individuales, 

familias e instituciones educativas a poner mayor realce al desarrollo de 

habilidades emocionales para obtener un adecuado bienestar psicológico. 

 

1.6. Hipótesis 

Hipótesis general  

Existe relación entre inteligencia emocional y funcionamiento familiar en 

escolares de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

Hipótesis Específicas 

 

H1: Existe relación entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional y el funcionamiento familiar en escolares de una institución educativa 

estatal de primaria de la ciudad de Lima. 
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H2: Existe relación entre la dimensión interpersonal de la inteligencia y el 

funcionamiento familiar en escolares de una institución educativa estatal de 

primaria de la ciudad de Lima 

 

H3: Existe relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable 

inteligencia emocional y el funcionamiento familiar en escolares de una institución 

educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

H4: Existe relación entre la dimensión manejo del estrés de la variable 

inteligencia emocional y el funcionamiento familiar en escolares de una institución 

educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

H5: Existe relación entre la dimensión estado de ánimo general y el 

funcionamiento familiar en escolares de una institución educativa estatal de 

primaria de la ciudad de Lima. 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1. Objetivo general  

Determinar la relación entre inteligencia emocional y funcionamiento 

familiar en escolares de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad 

de Lima. 

 

1.7.2. Objetivos específicos  

  

Conocer los niveles de inteligencia emocional en escolares de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

Conocer los niveles de funcionamiento familiar en escolares de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

Establecer la relación entre la dimensión intrapersonal de la inteligencia 

emocional y la variable funcionamiento familiar en escolares de una institución 

educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

3
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Establecer la relación entre la dimensión interpersonal de la inteligencia 

emocional y la variable funcionamiento familiar en escolares de una institución 

educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

Establecer la relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable 

inteligencia emocional y la variable funcionamiento familiar en escolares de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

 

Establecer la relación entre la dimensión manejo del estrés de la variable 

inteligencia emocional y la variable funcionamiento familiar en escolares de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima. 

  

Establecer la relación entre la dimensión estado de ánimo general y la 

variable funcionamiento familiar en escolares de una institución educativa estatal 

de primaria de la ciudad de Lima. 

 

II. MATERIAL Y MÉTODO 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

La esta investigación se define de tipo descriptivo correlacional que busca 

la relación existente entre las variables; asimismo, busca estudiar el vínculo entre 

dos fenómenos identificando el sentido y la implicancia teórica de dicha relación 

(Hernández y Mendoza 2018). 

 

La presente investigación es no experimental ya que no se manipulará 

ninguna de las variables, de diseño transeccional o transversal pues análisis de 

ambas variables se realizó en un momento específico describiendo cada una de 

sus características (Hernández y Mendoza 2018).  

La gráfica del diseño se basa en el modelo de Hernández: 

 

 

 

 

2

3

4

4
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Dónde:  

 

M: Muestra de Estudio 

O1: Observación de la Variable inteligencia emocional. 

O2: Observación de la variable Funcionamiento familiar. 

     R: Relación entre las variables de estudio 

 

2.2. Población y muestra 

2.2.1. Población 

Se refiere al conjunto de sujetos con los que se podrá realizar el estudio 

según Hernández y Mendoza (2018) pág. 140. La presente investigación fue 

constituida por 504 estudiantes de nivel primario, de una Institución educativa 

estatal de San Martín De Porres, Lima, los que se encuentran divididos de la 

siguiente manera. 

 

Tabla 1 

Población de estudiantes de una Institución educativa estatal de la ciudad de Lima 

Sección Grado 1 2 3 4 5 6 Total 

A 28 25 28 25 31 33 170 

B 26 26 26 26 24 24 152 

C 31 30 31 30 30 30 182 

Total 504 

 

Nota: Registro de asistencias 

2.2.2. Muestra 

Corresponde al subconjunto de sujetos que se encuentran dentro de la 

población y que cuentan con características similares a la que se requieren.  

Hernández y Mendoza (2018).  La muestra de estudio estuvo conformada por 

alumnos de tercero a sexto de primaria (no se ha considerado a los estudiantes 

de 1° y 2° grado debido a la falta de madurez en su lectoescritura) de una 
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Institución educativa estatal de San Martín De Porres, que conforman un total de 

121 estudiantes. 

Se utilizó el muestreo no probabilístico “por conveniencia” es decir que, los 

sujetos de la investigación fueron elegidos acorde a las características de acuerdo 

a los objetivos del estudio (Hernández y Mendoza 2018). 

 

2.3. Variables y Operacionalización 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Inteligencia 
Emocional 

(Variable 1) 

 
 

Bar-On (1997); en 
la investigación 

citado por 
Ugarriza (2001) 

define la 
inteligencia 

emocional como 
el conjunto de 

habilidades 
personales, 

emocionales y 
sociales que 
influyen en 

nuestra habilidad 
para adaptarse y 
enfrentar a las 
demandas y 
presiones del 

medio 

La variable 
Inteligencia 

emocional se 
evaluará mediante 

un cuestionario 
que se establece 

en sus 
dimensiones: 
Intrapersonal, 
Interpersonal, 
Adaptabilidad, 

Manejo del estrés, 
Estado de ánimo 

general. 
 

Intrapersonal 

Conocimiento 
 

 Emocional de Sí 
mismo 

 
Asertividad 

 
Autoconcepto 

 
Autorrealización 

 
 Independencia 

TEST EQ_I 
Baron 

Inteligencia 
Emocional 

Adaptado por 
Nelly Ugarriza y 

Liz Pajares 
(2001) 

   Interpersonal 

 
Relaciones 

 
 Interpersonales 

 
Responsabilidad 

 

 

7

9

11
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 Social 
  

Empatía 
 

   Adaptabilidad 

 
Solución de 
Problemas 

 
Prueba de 
realidad 

 
Flexibilidad 

 

 

   Manejo del estrés 

 
Tolerancia a la 

Tensión 
 

Control de 
Impulsos 

 

 

   
Estado de ánimo 

general 

 
Felicidad 

 
Optimismo 
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Variable 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Instrumento 

Funcionamiento 
Familiar 

(Variable 2) 

Atri y Zetune 
(2006) señala que 
el funcionamiento 

familiar está 
relacionado como 
un sistema, por 
esa razón, son 
importantes las 
interacciones de 
cada integrante 

de la familia. 

 
 

La variable 
Funcionamiento 

Familiar se 
evaluará mediante 

un cuestionario 
que se establece 

en sus 
dimensiones: 

Involucramiento 
Afectivo funcional, 
Involucramiento 

Afectivo 
disfuncional, 
Patrones de 

Comunicación 
disfuncionales, 

Patrones de 
Comunicaciones 

funcionales, 
Resolución de 

problemas, 
Patrones de 
Control de 
Conducta. 

Involucramiento 
Afectivo funcional 

Expresión de 
afecto 

 
Muestra de ayuda 

Franqueza 
 

Normas familiares 

Cuestionario de 
Evaluación del 

Funcionamiento 
Familiar. Atri y 
Zetune (2004). 

Adaptado por 
Capa (2017) 

   
Involucramiento 

Afectivo 
 

Dificultad para 
 

1

13
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disfuncional demostrar las 
emociones 

 
La indiferencia a 
las necesidades 

afectivas 
 

Dificultad para 
cumplir algunas 

tareas 
 

Horarios 
inadecuados 

 
Respeto a la 
privacidad 

 

   
Patrones de 

Comunicación 
disfuncionales 

 
Escasa 

comunicación 
verbal y afectiva 

 

 

   
Patrones de 

Comunicaciones 
funcionales 

 
Adecuada 

comunicación 
para resolver 

problemas 
 

Respeto a las 
normas de 
conducta 

 

1
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Resolución de 

problemas 

 
Búsqueda de 
solución de 
problemas 

 

 

   
Patrones de 
Control de 
Conducta 

 
Flexibilidad ante 

las normas 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

2.4.1 Técnicas de recolección de datos 

La investigación usa la encuesta como técnica de estudio. La encuesta 

hace uso del cuestionario y/o escala, que está estructurada por una serie de ítems 

que representan una variable. Según Tamayo y Tamayo (2008), la encuesta es un 

instrumento que permite responder a problemas en términos descriptivos usando 

una relación de variables. Para esto primero se recoge la información y luego se 

sistematiza según el diseño previamente definido, asegurando el rigor de la 

información obtenida. 

 

El método está basado en un enfoque cuantitativo, según Hernández y 

Mendoza (2018) conjunto de procesos que sigue una secuencia y es de orden 

riguroso donde cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar ni eludir 

pasos. Presenta planteamientos precisos, mide variables, utiliza estadística, 

prueba de hipótesis, teoría analizando la realidad objetiva y extrae una serie de 

conclusiones. 

 

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se aplicó los instrumentos correspondientes: 

Se aplicó los instrumentos Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On 

Ice: Na – Abreviado y el Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento 

Familiar. 

 

Test de inteligencia emocional de Bar-On 

Nombre: Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA - 

Abreviado 

Autor: Bar-On  

Adaptado por: Nelly Ugarriza y Liz Pajares 

Duración: 20 minutos  

Forma de aplicación: Individual y colectiva  

Ítems: 30 

Objetivo: Evaluar la inteligencia emocional 
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Dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del 

estrés, Estado de ánimo general. 

Población: 8 hasta los 18 años. 

 

Descripción del instrumento: El cuestionario está compuesto por 30 

ítems, consta de 5 dimensiones (Intrapersonal, Interpersonal, 

Adaptabilidad, Manejo del estrés, Estado de ánimo general), cada ítem 

debe ser contestado Muy rara vez (1) Rara vez (2) A menudo (3) Muy a 

menudo (4). 

 

Intrapersonal: Evalúa e identifica emociones y sentimientos.  

Interpersonal: Evalúa las relaciones sociales.  

Adaptabilidad: Evalúa la flexibilidad a los cambios que se presenten en la 

sociedad.  

Manejo del estrés: Evalúa las emociones que se presentan en eventos 

dificultosos. 

Estado de ánimo general: Evalúa el optimismo sobre las cosas y eventos. 

 

 

Cuestionario de Evaluación del Funcionamiento Familiar 

Nombre: Cuestionario de Evaluación del funcionamiento familiar.  

Autor: Raquel Atri y Zetune  

Validador: Capa 

Duración: 30 minutos  

Forma de aplicación: Individual y colectiva  

Ítems: 40 

Objetivo: Evaluar la percepción que un integrante de la familia tiene acerca 

del funcionamiento de su familia. 

Dimensiones: Involucramiento afectivo funcional, Involucramiento afectivo 

disfuncional, Patrones de comunicación disfuncionales, Patrones de 

comunicación funcionales, Resolución de problemas, Patrones de control 

de conducta. 

 

1

3

6
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Descripción del instrumento: El cuestionario se compone de 40 ítems, 6 

dimensiones (Involucramiento afectivo funcional, Involucramiento afectivo 

disfuncional, Patrones de comunicación disfuncionales, Patrones de 

comunicación funcionales, Resolución de problemas, Patrones de control 

de conducta). Cada ítem debe ser contestado como Totalmente en 

desacuerdo (1) En desacuerdo (2) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) De 

acuerdo (4) Totalmente de acuerdo (5). 

 

Involucramiento afectivo funcional: Evalúa el afecto a las normas 

familiares. 

Involucramiento afectivo disfuncional: Evalúa la dificultad de mostrar 

emociones.  

Patrones de comunicación disfuncionales: Evalúa la escasa 

comunicación verbal y afectiva. 

Patrones de comunicación funcionales: Evalúa la adecuada 

comunicación para resolver problemas. 

Resolución de problemas: Evalúa la habilidad de solución a un problema. 

Patrones de control de conducta: Evalúa la flexibilidad a las normas de 

conducta.  

 

2.4.3. Validez 

Validez Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA - Abreviado 

 

En el estudio de Ugarriza (2001) con respecto a la validez, se prueba el 

Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn ICE: NA – Abreviado, dando una 

validez  de 0.30 a coeficientes de. 0.70. 
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N° Grado académico Nombre y apellidos del experto Dictamen 

1 Doctora Nelly Ugarriza Chávez Aplicable 

2 Magister Liz Pajares del Águila Aplicable 

 

Nota. Resultados de validación. 

 

Validez Cuestionario de Evaluación del funcionamiento familiar 

 

En el estudio de Capa (2017) con respecto a la validez, se prueba el 

Cuestionario de Evaluación del funcionamiento familiar, dando una validez  de 

0.624 Aceptable. 

 

N° Grado académico Nombre y apellidos del experto Dictamen 

1 Doctora Bertha Martínez Ocaña Aplicable 

2 Doctora Jenny Roxana Broncano Suarez Aplicable 

3 Magister Juan Luis Palomino Torres Aplicable 

 

Nota. Resultados de validación. 

 

2.4.4. Confiabilidad 

En la investigación de Nelly Ugarriza (2001) del Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn ICE: NA – Abreviado,  la confiabilidad oscila entre .77 y .91. 
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Alfa de Cronbach N° de ítems 

0.77 y 0.91 30 

 

Nota. Resultados de confiabilidad. 

 

 

En la investigación de Capa (2017) del Cuestionario de Evaluación del 

funcionamiento familiar, la confiabilidad 0.955 Fuerte Confiabilidad. 

 

Alfa de Cronbach N° de ítems 

0.955 40 

 

Nota. Resultados de confiabilidad. 

 

2.5. Procedimiento de análisis de datos. 

Se analizaron los datos de la aplicación de los cuestionarios, para proceder 

a elaborar el informe mediante la estadística descriptiva y estadística inferencial, 

para lo cual se trabajaron en primer lugar tablas y gráficos de frecuencias, para 

luego trabajar las pruebas de hipótesis de correlación. 

Los datos fueron analizados por el software estadístico Spss versión 23 y 

hoja de cálculo de microsoft excel 2019 para la tabulación de datos, y 

presentación de resultados microsoft power point 2019. 

 

2.6. Criterios éticos. 

Para cumplir con este aspecto, se ha considerado las condiciones que toda 

investigación de recopilación de datos debe tener, de acuerdo a Noreña et al., 

(2012).  

“Privacidad y confidencialidad”: Proteger la información que se obtuvo.  
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“Consentimiento informado”: El investigador debe informar sobre la 

duración, los procedimientos y comunicar a los sujetos que tienen derecho a 

rehusarse a participar si lo considera necesario.  

 

“Engaño en la investigación”: No llevar a cabo un estudio que contenga 

consignas engañosas. No se inventan datos; y se evitan declaraciones alejadas 

de la verdad.  

 

“Plagio”: No se presentan como propios partes de trabajos de otras 

personas ajenas a la investigación. 

 

2.7. Criterios de Rigor Científico. 

Basados en los instrumentos: 

 

● Validez. Este criterio hace referencia a la capacidad que  tiene el 

instrumento para poder medir lo que teóricamente se afirma medir. 

(Soriano 2014).  

 

● Confiabilidad. Es la capacidad que tienen los instrumentos de 

medición para mantener una  estabilidad y constancia en cuanto a 

las mediciones. (Soriano 2014). 

 

● Objetividad. Los investigadores deben evitar que sus tendencias de 

pensamientos influyan en los instrumentos que califican e 

interpretan (Hernández, et al. 2014). 

 

III. RESULTADOS 

3.1. Resultados en Tablas y Figuras 

Para los resultados se van a tener en cuenta el orden de los objetivos y 

queda de la siguiente manera: 
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Tabla 1 

Relación de la Inteligencia Emocional y Funcionamiento Familiar en Escolares de 

una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson ,231* 

Inteligencia Emocional Sig. (bilateral) .011 

 N 121 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 1, respondiendo al objetivo general en el que 

se planteó determinar la relación entre Inteligencia emocional y Funcionamiento 

familiar en estudiantes de primaria de una institución educativa estatal de primaria 

de la ciudad de Lima; se encontró que, entre la variable Inteligencia emocional y 

Funcionamiento familiar existe una correlación baja (r=0.231) significativa 

(p<0.05) lo cual significa que existe débil o baja relación entre la inteligencia 

emocional y el funcionamiento familiar, pero si existe una relación significativa, es 

decir a mayores niveles de inteligencia emocional, se presentan mayores niveles 

de Funcionamiento familiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3
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Tabla 2 

Descripción de Inteligencia Emocional en Escolares de una Institución Educativa 

de la Ciudad de Lima 

 

 
Inteligencia 

Emocional 
 

 F % 

Capacidad Emocional por 

mejorar 
63 52.1 

Capacidad Emocional 

Adecuada 
49 40.5 

Capacidad Emocional Muy 

Desarrollada 
9 7.4 

Total 121 100.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1. Descripción de inteligencia emocional 
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Puede apreciarse en la tabla 2 y figura 1, respondiendo al objetivo 

específico para conocer los niveles de Inteligencia emocional en estudiantes de 

primaria de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima; que 

el 52,1% de los estudiantes evaluados mantienen un nivel de capacidad 

emocional por mejorar; y sólo el 7,4% posee una capacidad emocional muy 

desarrollada. 

 

 

Tabla 3 

Descripción de Funcionamiento Familiar en Escolares de una Institución 

Educativa de la Ciudad de Lima 

 

 
Funcionamiento 

Familiar 
 

 F % 

Bueno 33 27.3 

Regular 84 69.4 

Malo 4 3.3 

Total 121 100.0 
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Figura 2. Descripción de funcionamiento familiar 

 

Se aprecia en la tabla 3 y figura 2 respondiendo al objetivo específico de 

conocer los niveles de Funcionamiento familiar en estudiantes de primaria de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima; que el 69,4% de los 

estudiantes evaluados poseen un nivel regular de Funcionamiento Familiar; y sólo 

el 3,3% posee un nivel malo de Funcionamiento Familiar. 

 

Tabla 4 

Relación de la Dimensión Intrapersonal y Funcionamiento Familiar en Escolares 

de una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson .174 

Intrapersonal Sig. (bilateral) .056 

 N 121 
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En la tabla 4, respondiendo al objetivo específico de establecer la relación 

entre la dimensión intrapersonal de la variable Inteligencia emocional y la variable 

funcionamiento familiar en estudiantes de primaria de una institución educativa 

estatal de primaria de la ciudad de Lima; se pude apreciar que entre la dimensión 

intrapersonal de la variable Inteligencia emocional y Funcionamiento familiar 

existe una correlación muy baja (r=0.174) no significativa (p>0.05) lo cual significa 

que, a mayor nivel sea la dimensión intrapersonal, se presentan mayores niveles 

de funcionamiento familiar en algunos estudiantes. 

 

Tabla 5 

Relación de la Dimensión Interpersonal y Funcionamiento Familiar en Escolares 

de una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson .175 

Interpersonal Sig. (bilateral) .054 

 N 121 

 

 

Asimismo, se puede apreciar en la tabla 5 respondiendo al objetivo 

específico de establecer la relación entre la dimensión interpersonal de la variable 

Inteligencia emocional y la variable funcionamiento familiar en estudiantes de 

primaria de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima, que 

entre la dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y 

funcionamiento familiar existe una correlación muy baja (r=0.175) no significativa 

(p>0.05) lo cual significa que, a mayor nivel sea la dimensión interpersonal, se 

presentan mayores niveles de funcionamiento familiar en algunos estudiantes. 

 

4

4
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Tabla 6 

Relación de la Dimensión Adaptabilidad y Funcionamiento Familiar en Escolares 

de una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson .141 

Adaptabilidad Sig. (bilateral) .122 

 N 121 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 6 respondiendo al objetivo específico de 

establecer la relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable Inteligencia 

emocional y la variable Funcionamiento familiar en estudiantes de primaria de una 

institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima, que entre la 

dimensión adaptabilidad de la variable Inteligencia emocional y Funcionamiento 

familiar existe una correlación muy baja (r=0.141) no significativa (p>0.05) lo cual 

significa que, a mayor nivel sea la dimensión adaptabilidad, se presentan mayores 

niveles de funcionamiento familiar en algunos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
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 Tabla 7 

Relación de la Dimensión Manejo del Estrés y Funcionamiento Familiar en 

Escolares de una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson .114 

Manejo del Estrés Sig. (bilateral) .211 

 N 121 

 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 7, respondiendo al objetivo específico de 

establecer la relación entre la dimensión manejo del estrés de la variable 

Inteligencia emocional y la variable funcionamiento familiar en estudiantes de 

primaria de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima, 

que, entre la dimensión manejo del estrés de la variable Inteligencia emocional y 

Funcionamiento familiar existe una correlación muy baja (r=0.114) no significativa 

(p>0.05) lo cual significa que, a mayor nivel sea la dimensión manejo del estrés, 

se presentan mayores niveles de funcionamiento familiar en algunos estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
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Tabla 8 

Relación de la Dimensión Estado de Ánimo General y Funcionamiento Familiar en 

Escolares de una Institución Educativa de la Ciudad de Lima 

 

  
Funcionamiento 

Familiar 

 Correlación de Pearson . 231* 

Estado de Ánimo 

General 
Sig. (bilateral) .011 

 N 121 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 8 respondiendo al objetivo específico de 

establecer la relación entre la dimensión estado de ánimo general de la variable 

Inteligencia emocional y la variable funcionamiento familiar en estudiantes de 

primaria de una institución educativa estatal de primaria de la ciudad de Lima, que 

entre la dimensión estado de ánimo general de la variable Inteligencia emocional 

y Funcionamiento familiar existe una correlación baja (r=0.231) significativa 

(p<0.05) lo cual significa que, a mayor nivel sea la dimensión estado de ánimo 

general, se presentan mayores niveles de funcionamiento familiar. 

 

3.2. Discusión de resultados 

Como objetivo general se buscó determinar la relación entre inteligencia 

emocional y funcionamiento familiar, dando como resultado una correlación baja 

(r=0.231) significativa (p<0.05) entre la variable inteligencia emocional y la 

variable funcionamiento familiar; lo cual evidencia que dichas variables actúan de 

manera simultánea, es decir que se obtendrán buenos niveles de inteligencia 

emocional si se cuenta con un buen funcionamiento familiar. Según Bar-On 

(1997); citado por Ugarriza (2001) la inteligencia emocional viene a ser 

competencias psicoemocionales interpersonales e intra personales, que permiten 

1
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que la persona logre hacer frente los sucesos del medio en el cual se 

desenvuelve. Además, se sugiere que estas capacidades se relacionan de 

manera significativa con el triunfo o fracaso. Asimismo, para Morán (2004) afirma 

que, dentro del grupo familiar se debe facilitar la expresión de aquellas emociones 

de tipo positivas y de aquellas de corte negativo, en la cual los progenitores no 

deben ir hacia la permisividad ni al autoritarismo. Muestra similitud a los 

encontrados por Quisnia (2020) donde se halló que existe relación entre 

funcionalidad familiar e inteligencia emocional. Este estudio cobra relevancia, ya 

que en el hogar debe existir un buen manejo de las emociones para que exista un 

buen ambiente familiar. 

 

Se halló que el 52,1% de estudiantes evaluados presentan un nivel de 

capacidad emocional por mejorar; y sólo el 7,4% posee una desarrollada 

capacidad emocional, para Bar-On (1997); en su investigación citado por Ugarriza 

(2001) la inteligencia emocional viene a ser competencias psicoemocionales 

interpersonales e intra personales, que permiten que la persona logre hacer frente 

los sucesos del medio en el cual se desenvuelve. Además, se sugiere que estas 

capacidades se relacionan de manera significativa con el triunfo o fracaso. Los 

resultados muestran similitud a los resultados de Barcia (2017) quien en su 

investigación encontró que las emociones son el eje fundamental que ayudan a la 

toma de decisiones, autonomía y resolución de problemas. 

  

Se detectó que el 69,4% de los estudiantes evaluados presentan un nivel 

regular de funcionamiento familiar; y el 3,3% posee un nivel malo de 

funcionamiento familiar, para Morán (2004) en el hogar se debe aceptar que se 

expresen las emociones agradables y las desagradables, y es importante 

mantener el equilibrio y control para que los padres no lleguen a los extremos de 

ser muy permisivos ni muy autoritarios, estos resultados son similares a lo dicho 

por Luna (2016) que encontró que los niveles de funcionamiento familiar influyen 

en la satisfacción con la vida, ya que determina el grado de apego en la relación 

de padres e hijos.   
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   Prosiguiendo con el análisis se encontró que entre la dimensión           

intrapersonal de la variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar se 

encuentra una correlación muy baja (r=0.174) no significativa (p>0.05). Para Bar-

On (1997); en su investigación citado por Ugarriza (2001) la dimensión 

intrapersonal hace posible que se pueda realizar un autoanálisis teniendo 

conciencia de sí mismo. Para Morán (2004) del grupo familiar se debe facilitar la 

expresión de aquellas emociones de tipo positivas y de aquellas de corte 

negativo, en la cual los progenitores no deben ir hacia la permisividad ni al 

autoritarismo, estos resultados son opuestos a los resultados de Salcedo (2017) 

que encontró que existía influencia entre las variables, dando como resultado que 

ambas variables se relacionan entre sí. De acuerdo a nuestra investigación no se 

localizó relación entre la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia 

emocional y funcionamiento familiar, ya que debido al contexto de pandemia 

2020-2021 vivimos un confinamiento obligatorio, que afectó radicalmente a padres 

e hijos ya que ambos no contaron con las herramientas suficientes para gestionar 

emociones buenas y malas  por este motivo los niños en etapa escolar carecen 

del reconocimiento de sus emociones, no pueden demostrar asertivamente sus 

sentimientos y por ende el funcionamiento familiar es pobre. 

 

Por otro lado se encontró que entre la dimensión interpersonal de la 

variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar existe una correlación 

muy baja (r=0.175) no significativa (p>0.05). Para Bar-On (1997); citado por 

Ugarriza (2001) la dimensión interpersonal permitirá establecer buenas relaciones 

interpersonales, para poder interactuar y comprender las emociones, dentro de 

las cuales la empatía es una habilidad importante. Por otro lado, para Morán 

(2004) dentro del grupo familiar se debe permitir expresar emociones positivas y 

negativas, los resultados no muestran similitud a los encontrados por Párraga 

(2016) que confirma la relación entre la inteligencia emocional y el funcionamiento 

familiar. Este estudio nos muestra  en sus resultados que no existe relación entre 

la dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y funcionamiento 

familiar, debido al contexto pandémico y como consecuencia se perdieron 

habilidades sociales, aprendizaje escolar y comunicación, por consiguiente afectó 
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de tal manera que los niños no puedan relacionarse con sus pares y por falta de 

comunicación en el hogar perjudicó el funcionamiento familiar. 

 

Prosiguiendo con el análisis se encontró que entre la dimensión 

adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar existe 

una correlación muy baja (r=0.141) no significativa (p>0.05). Para Bar-On (1997); 

citado por Ugarriza (2001) la dimensión adaptabilidad es la capacidad que valora 

el triunfo de un individuo para reinventarse según las solicitudes de su ámbito, 

ganándole a los inconvenientes y adversidades. Por otro lado, Gonzáles y Pereira 

(2017), indican que en el funcionamiento familiar es importante la comunicación, 

porque permite que los miembros se relacionen, también es importante saber 

solucionar los conflictos y la adaptación familiar cuando sea necesario, estos 

resultados son opuestos a los encontrados por Valera (2019) que evidenció 

correlación entre ambas variables y la mayoría de sus dimensiones. Este estudio 

no muestra relación entre la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia 

emocional y funcionamiento familiar, por la problemática que se vivió a nivel 

mundial se evidenció la falta de adaptabilidad a las normas que se rigieron en 

nuestro país, como el confinamiento, el uso de mascarillas, toque de queda, 

distanciamiento social estas nuevas reglas hicieron que el ser humano no se 

adapte con facilidad a las disposiciones que se dieron en su momento, gracias a 

esto aumentaron los problemas familiares ya que difícilmente los integrantes de la 

familia pueden estar unidos las veinticuatro horas y siete días de la semana, 

afectando directamente el funcionamiento familiar. 

 

Por otro lado se encontró que entre la dimensión  manejo del estrés de la 

variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar existe una correlación 

muy baja (r=0.114) no significativa (p>0.05). Para Bar-On (1997); citado por 

Ugarriza (2001) la dimensión manejo del estrés corresponde a la capacidad por la 

que un individuo pueda hacer trabajos bajo presión, logrando mantener la 

tranquilidad y el control. Por otro lado, para Bolívar et al. (2017) mencionan que 

en el funcionamiento familiar existen roles definidos, existen límites para cada 

miembro, lo cual les permite afrontar problemas, el buen funcionamiento favorece 

el desarrollo psicoemocional de sus miembros. Los resultados muestran similitud 
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a los encontrados por Trujillo (2017) ya que en su investigación no existe relación 

significativa entre dimensión adaptabilidad con la variable inteligencia emocional. 

Este estudio no evidencia relación entre la dimensión manejo del estrés de la 

variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar, ya que de acuerdo a la 

presión vivida por la pandemia los padres y los niños cayeron en altos niveles de 

estrés por la presión de cumplir las nuevas disposiciones en las escuelas, centros 

laborales y en el hogar, esto llevó al descontrol de las emociones y 

desconocimiento de herramientas del manejo de estrés y gestión de emociones.  

 

Se halló que entre la dimensión de estado de ánimo general de la variable 

inteligencia emocional y funcionamiento familiar existe una correlación baja 

(r=0.231) significativa (p<0.05). Para Bar-On (1997); citado por Ugarriza (2001) es 

la capacidad que tiene el sujeto para deleitarse y aprovechar la vida. Por otro 

lado, para Duvall (1988) citado por Delgado & Cachique (2018) menciona que una 

familia que sabe resolver sus problemas posee un buen funcionamiento familiar; 

el superarlos fortalece y brinda bienestar y mejoramiento de manera general en el 

estado de animo de sus miembros, encontramos que los resultados son similares 

a los de Espinoza (2016) donde obtuvo como resultado relación significativa entre 

ambas variables. En nuestro estudio se obtuvo una relación significativa porque el 

estado emocional en los niños se elevó de tal manera que el hecho de asistir a las 

clases presenciales animó de manera positiva no sólo a niños, sino también a 

padres por la reactivación de actividades sociales y laborales, quitándoles cargas 

emocionales de estrés y ansiedad. 

 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

 

Se determinó que el 52,1% se ubican en un nivel emocional por mejorar; y 

sólo el 7,4% posee un nivel emocional muy desarrollado. 

 

Se encontró que el 69,4% se localizan en el nivel regular de 

funcionamiento familiar; y sólo el 3,3% posee nivel malo. 
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Se determinó correlación muy baja (r=0.174) no  significativa (p>0.05) entre 

dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional y funcionamiento 

familiar. 

 

Se halló una correlación muy baja (r=0.175) no significativa (p>0.05) entre 

dimensión interpersonal de la variable inteligencia emocional y funcionamiento 

familiar. 

Se localiza una correlación muy baja (r=0.141) no significativa (p>0.05) 

entre la dimensión adaptabilidad de la variable inteligencia emocional y 

funcionamiento familiar. 

 

Se aprecia una correlación muy baja (r=0.114) no significativa (p>0.05) 

entre la dimensión manejo del estrés de la variable inteligencia emocional y 

funcionamiento familiar. 

 

Se encontró una correlación baja (r=0.231) significativa (p<0.05) entre la 

dimensión estado de ánimo general de la variable inteligencia emocional y 

funcionamiento familiar. 

 

Se determinó que existe una correlación baja (r=0.231) significativa 

(p<0.005) entre la variable inteligencia emocional y funcionamiento familiar. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Realizar talleres de autoestima a nivel escolar para la mejora de la 

inteligencia emocional y así mejorar la capacidad emocional. 

 

Realizar talleres sobre inteligencia emocional dirigidos a los estudiantes, 

para que reconozcan e identifiquen sus emociones generando confianza en sí 

mismos y permitiéndoles establecer relaciones sociales saludables. 

 

Realizar capacitaciones a nivel escolar y familiar (escuelas para padres y/o 

reuniones de padres de familia), con el objetivo de concientizar que el buen 

17
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funcionamiento familiar beneficia el desarrollo psicoemocional de los estudiantes y 

ayuda a establecer vínculos saludables dentro del hogar. 

 

Realizar en la institución educativa dinámicas, que promuevan la 

participación de padres e hijos con el fin de compartir momentos juntos y 

fortalecer los vínculos familiares (Family Day). 

 

Derivar al área de psicología a los estudiantes con niveles bajos de 

inteligencia emocional y funcionamiento familiar con el fin de brindarles 

orientación y apoyo emocional. 
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