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RESUMEN 

La inteligencia emocional en adolescentes cobra mayor relevancia en tiempos 

donde el mundo presenta adversidades en salud mental, por ello el objetivo de este estudio 

fue determinar el grado de relación que existe entre la violencia familiar y la inteligencia 

emocional en la institución educativa José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. La 

metodología de investigación fue hipotética-deductiva según el enfoque cuantitativo, de 

tipo básico; cuyo diseño fue no experimental, descriptivo-correlacional, transversal. La 

población estuvo conformada por 297 estudiantes; con una muestra probabilística de 168 

sujetos a quienes se les aplicaron dos instrumentos de investigación; un cuestionario de 

40 ítems para violencia familiar y la Escala Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) de 24 

ítems para inteligencia emocional. Los resultados muestran correlaciones inversas 

significativas entre violencia física e inteligencia emocional (rs=-0,506), violencia 

psicológica e inteligencia emocional (rs= -0,676), violencia sexual e inteligencia 

emocional (rs=-0,500). Se concluye que existe una correlación negativa significativa 

entre violencia familiar e inteligencia emocional en estudiantes de educación secundaria 

(rs=-0,696); indicando que, en familias donde existe un mayor nivel de violencia familiar, 

ya sea a nivel físico, psicológico o sexual, se presentará un bajo nivel de inteligencia 

emocional, el valor negativo refleja que los hogares con presencia de violencia familiar 

formarán estudiantes con niveles más bajos de inteligencia emocional, porque tendrán 

pocos recursos para gestionar y regular sus emociones frente a los demás, crecerán con 

sentimientos de culpa, miedo, inseguridad y baja autoestima, porque no se fomenta la 

buena convivencia y un ambiente de cordialidad y buen trato. 

Palabras clave: Adolescentes, inteligencia emocional, violencia física, violencia 

psicológica y violencia sexual 
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ABSTRACT 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los actos de violencia familiar se han ido incrementando, 

acarreando consecuencias en el aspecto emocional en los adolescentes (Ponce, 2021), es 

un gran problema de salud pública por que además produce consecuencias en la salud 

física y mental de las víctimas, las que en mayor porcentaje son mujeres, niñas y niños 

(MIMDES, 2004).  

Las personas que sufren violencia, “suelen ver afectada su autoestima, desarrollo 

intelectual, creatividad y capacidad para relacionarse con los demás. Niñas, niños y 

adolescentes maltratados, pueden mostrar signos de depresión, agresividad, rebeldía, 

dificultades para asumir responsabilidades en la familia o en la escuela” (Rodriguez y 

Gonzales, 2016), 

Por eso la familia es considerada como la célula de la sociedad, y la estructura de 

la formación de valores; destaca su importancia por ser el primordial agente de 

socialización para los niños menores de edad y adolescentes ya que además cumple con 

cuatro tareas principales como: asegurar la satisfacción de las necesidades biológicas de 

las personas que integran la familia; crear las condiciones adecuadas para que puedan 

alcanzar la maduración de sus capacidades conforme al momento de su crecimiento, 

modelando su desarrollo y educando sus impulsos; proporcionar la gratificación afectiva 

y emocional a sus integrantes y; transmitir la importancia de ciertos valores tales como el 

respeto y el buen comportamiento (Mírez, 2019). 

Por ello es importante identificar que en ese ambiente familiar es posible la 

presencia de violencia que puede dañar a los miembros que la pertenecen y esto pueda 

traer consecuencias a nivel emocional, comportamientos y estado físico, como la 

depresión, baja autoestima, aislamiento social, incluso manifestaciones de agresión, entre 

otros; disminuyendo así las herramientas para expresar los sentimientos de forma 

adecuada y regular correctamente los estados emocionales. 

La violencia familiar “en el transcurso del tiempo se ha convertido en una 

problemática para la sociedad, este tipo de enfermedad social está presente en los países 

desarrollados y subdesarrollados que refleja el maltrato entre personas con vínculo 

afectivo” (Ponce, 2021, p. 6). 
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En el Perú, la violencia familiar es un problema social muy preocupante, más aún 

en el grupo donde se debería evitar todo tipo de violencia por ser el núcleo de la 

formación, “sin embargo, aún constituye un lugar de peligro como resultado de la 

transmisión a través de las diferentes generaciones de la violencia; situación que en 

muchos casos no es detectada por sus integrantes (INEI, 2019, p. 7). 

Frente a ello se busca la relación con el nivel de inteligencia emocional. 

Considerando la importancia de desarrollar las habilidades emocionales durante la 

adolescencia dado que las evidencias científicas están demostrando su impacto en 

diferentes ámbitos del funcionamiento personal, social y escolar (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2012). 

Por ello, el presente trabajo de investigación tiene por objetivo, determinar el 

grado de relación que existe entre la violencia familiar y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, para ello se utilizó 

la técnica de la encuesta y el cuestionario como instrumento. 

La presente investigación se ubica dentro del área de las ciencias sociales, el tema 

corresponde al Trabajo Social y la línea de investigación orienta y precisa a las nuevas 

tendencias de sociedad, cultura y comunicación. 

Por tanto, la investigación fue estructurada en cuatro capítulos:  

En el capítulo I, se desarrolla la revisión de la literatura de la investigación, 

conformada por el marco teórico de dos variables, bases teóricas y conceptos básicos 

referentes al trabajo, identificando las definiciones y terminología básica, además se 

desarrolla la exposición de los antecedentes a nivel internacional, nacional y local 

relacionados al estudio.  

En el capítulo II: se expone el planteamiento, identificación y el enunciado del 

problema general y problemas específicos sobre el grado de relación que existe entre la  

violencia familiar y la inteligencia emocional  en estudiantes de la I.E.S. José Carlos 

Mariátegui Aplicación UNA Puno; también se desarrolla la justificación, los objetivos e 

hipótesis general y específicas correspondientemente. 

En el capítulo III, se desarrolla sobre los materiales y métodos utilizados en la 

investigación, como el ámbito de estudio, población y muestra. En la metodología se 
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presenta las técnicas e instrumentos de investigación considerando los procedimientos del 

diseño estadístico adecuado. Se considera el sistema de variables con las dimensiones de 

la violencia familiar e inteligencia emocional, junto a los indicadores y escalas de 

valoración respectivas. 

En el capítulo IV, se muestran los resultados obtenidos con sus tablas y figuras 

correspondientes, acompañado de la discusión. 

Finalmente se presentan las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos correspondientes de la presente investigación. 
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CAPÍTULO I 

1REVISIÓN DE LITERATURA 

1.1 Marco teórico  

1.1.1 Violencia familiar 

Según la OMS (2020) la violencia es el uso intencional de la fuerza física 

o el poder real o como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o 

comunidad que tiene como resultado la probabilidad de daño psicológico, 

lesiones, la muerte, privación o mal desarrollo. 

La violencia es “aquello que se ejecuta con fuerza y brusquedad, o que se 

hace contra la voluntad y el gusto de uno mismo. Se trata de un comportamiento 

deliberado que puede ocasionar daños físicos o psíquicos a otro sujeto” 

(OBDISEC-ATE, 2023). Generalmente un comportamiento violento busca 

conseguir algo por la fuerza. 

Según el informe mundial sobre la violencia y salud, la violencia se 

clasifica en auto afligida (violencia dirigida contra uno mismo), interpersonal y 

colectiva (OPS, 2002). Donde la violencia interpersonal se divide en dos 

subcategorías: Violencia intrafamiliar o de pareja: “en la mayor parte de los casos 

se produce entre miembros de la familia o compañeros sentimentales, y suele 

acontecer en el hogar, aunque no exclusivamente” (OPS, 2002, p. 16). Violencia 

comunitaria: “se produce entre individuos no relacionados entre sí y que pueden 

conocerse o no; acontece general- mente fuera del hogar” (OPS, 2002, p. 16). El 

primer grupo abarca formas de violencia como el maltrato de los niños, la 

violencia contra la pareja y el maltrato de los ancianos. 

Por tanto, de acuerdo al párrafo explicitado, en el presente trabajo de 

investigación se aborda la variable violencia familiar en el contexto de la 

convivencia de los hijos y los padres de familia y familiares cercanos que están en 

forma cotidiana. A continuación, se detalla el concepto de dicha variable. 

La violencia familiar se entiende como un tipo de relación destructiva 

suscitada entre los miembros de una familia, sea el caso que compartan o no lo 

misma vivienda. Además, se caracteriza por el abuso de poder que se utiliza a 
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través de acciones u omisiones reiteradas, que producen dalo físico o psicológico, 

en una primera instancia a la víctima, sin embargo, también a su agresor o agresora 

(de Medina, 2002).   

La violencia familiar es: 

“Un acto de poder u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, 

controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier 

integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o 

haya tenido algún parentesco por afinidad, civil, matrimonio, concubinato o a 

partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño” (Rodriguez 

y Gonzales, 2016, p. 2). 

La violencia familiar se considera como un problema social, de alteración 

de las condiciones de vida de las personas, de negación de su identidad, de sus 

derechos y de las formas de interrelacionarse con los demás (Sevillano et al., 

2023). 

La violencia doméstica también denominada así, a la violencia familiar, es 

una forma de violencia de género, cuyo propósito es el de ejercer control y 

dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder el hombre en una 

relación. Aquellas mujeres víctimas de este tipo de violencia están sometidas a un 

ciclo compuesto por una serie de comportamientos repetitivos en el tiempo, cada 

vez más frecuentes y graves, sin distinción de edad, raza, religión, estado civil ó 

clase social (Bogantes, 2008). 

Es preciso resaltar que el hecho de que se presenten conflictos entre los 

miembros de una familia no siempre es un indicador de violencia; ya que el 

conflicto es parte natural de la interacción humana. El problema se presenta 

cuando algunas de las personas usan la violencia como un método de resolución 

de conflictos; pues cuando este tipo de interacción se presenta con frecuencia, los 

hechos violentos tienden a multiplicarse y repetirse den varias de las generaciones 

produciendo a su vez personas enfermas que actuarán consecuentemente de forma 

violenta (de Medina, 2002). 
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1.1.1 Teorías que explican la violencia familiar 

La violencia familiar ha sido explicada desde diferentes aproximaciones 

teóricas, para comprender este constructo en la presente investigación se tienen 

las siguientes teorías: Teoría del aprendizaje social, teoría ecológica y teoría del 

ciclo de la violencia. 

A. Teoría del aprendizaje social 

La violencia familiar de acuerdo a esta teoría, según Albert 

Bandura (1973), considera que “las personas pueden adquirir, retener y 

poseer la capacidad para actuar agresivamente, pero tal aprendizaje rara 

vez se expresará si la conducta no tiene valor funcional para ellos o si está 

sancionada de manera negativa” (Mírez, 2019).  

Esta teoría explica que la violencia intrafamiliar se asocia a: La 

explicación del comportamiento violento que se aprende y mantiene por 

medio de experiencias ambientales, de manera directa o vicaria; en 

contraste, el aprendizaje de la agresión es controlado por experiencias de 

reforzamiento y castigo como el aprendizaje de cualquier otra conducta, 

es decir, que los niños y las niñas aprenden de los adultos y de sus pares a 

través de dos fenómenos básicos en su teoría: la observación y la imitación 

(Rodriguez et al., 2010). 

B. Teoría ecológica  

Esta teoría “fomenta la adopción generalizada de un marco 

ecológico integrado para comprender los orígenes de la violencia de 

género. Un enfoque ecológico del abuso conceptualiza la violencia como 

un fenómeno multifacético basado en una interacción entre factores 

personales, situacionales y socioculturales” (Heise, 1998, p. 262). 

En este sentido, Lory L. Heise propuso en 1998: 

Un marco ecológico integrado para la explicación de la violencia 

contra las mujeres en el que se conceptualiza la violencia como un 

fenómeno polifacético que se asienta en la interacción entre los factores 

personales, situacionales y socioculturales que pueden actuar como 
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determinantes en este problema. Se trata de uno de los modelos teórico-

explicativos de la violencia contra las mujeres más ampliamente 

reconocido en la investigación sobre este tema desarrollada en el ámbito 

de la ciencias de la salud (Vives, 2011, p. 294) 

C. Teoría del ciclo de la violencia 

En el caso de violencia familiar se toma en cuenta esta teoría 

debido a que en el interior de las familias de los adolescentes se presenta 

conflictos conyugales que los estudiantes observan en sus hogares donde 

los padres agreden a sus cónyuges y en consecuencia los hijos pueden 

asumir como si fuera normal. 

El concepto del círculo de la violencia fue desarrollado por la 

psicóloga norteamericana Lenore E. Walker, planteó que la violencia 

contra las mujeres se incrementa de forma cíclica o en espiral ascendente, 

principalmente la que es ejercida por sus parejas (violencia conyugal). 

Las personas que son víctimas de violencia “están sometidas a un 

ciclo compuesto por una serie de comportamientos repetitivos en el tiempo 

y cada vez más frecuentes y graves” (Bogantes, 2008). Además “la 

violencia no se relaciona con la edad, el estado civil, la riqueza o posición 

social, todos podemos ser víctimas de violencia, ya que proviene de 

cualquier sector social” (Rojas, 2002). 

1.1.2 Dimensiones de la violencia familiar 

Según Amparo de Medina (2002) se tiene tres dimensiones para la variable 

violencia familiar, violencia física, psicológica y sexual, los cuales se describen a 

continuación:   

A. Violencia física 

Se considera la “acción u omisión que arriesga o daña la integridad 

corporal de una persona” (Bogantes, 2008). Se denomina así, a cualquier 

ataque que está dirigido hacia una persona, cuando se tenga la producción 

de dolor y malestar pudiendo ser heridas, hematomas, mutilaciones 

incluso en algunas circunstancias llegando hasta la muerte. El daño puede 
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llegar a ser grave, como cuando se requiere realizar una hospitalización, 

como cuando es un homicidio. Sin embargo, en la mayoría de los casos de 

violencia física ésta no anula inmediatamente a la persona, si no que le va 

deteriorando o afectando progresivamente su salud (de Medina, 2002). 

La violencia física se expresa a través de los siguientes ítems 

adaptado según Gonzaga (2017): 

• Agresión física entre padres. 

• Padres que humillan a los hijos. 

• Si los padres golpean cuando el hijo o hoja sale desaprobado. 

• Si los padres castigan dejando marcas visibles. 

• Si a los padres se les pide mayor comprensión. 

• Si existe temor a uno de los padres. 

• Si los padres impiden la relación con personas. 

• Si los padres golean con frecuencia en casa. 

• Si en la familia se siente un ambiente desagradable. 

• Si un miembro de la familia golpea. 

• Si existen problemas familiares que influya en la atención en clase. 

• Si los padres se interesan por actividades escolares. 

• Si los padres dañan físicamente a los demás hijos. 

• Si el padre o la madre rompe objetos al estar enojado(a). 

De acuerdo a estas dimensiones la que más prevalece es la 

violencia física, y se encuentra en primer lugar, “es la que se manifiesta a 

través de lesiones graves o bien a través de otras menores, que no requieren 

asistencia médica pero que igualmente causan un gran daño a todos los 

niveles a la víctima” (OBDISEC-ATE, 2023). 

B. Violencia psicológica 

El maltrato psicológico es una de las formas más generalizadas de 

violencia. Pues se define como las acciones u omisiones dirigidas a un 

miembro de la familia que afectan su salud mental y emocional 

produciendo daño en su autoestima y en sus capacidades como ser 

humano. Este tipo de violencia se ejerce a través de expresiones verbales 
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pidiendo ser palabras groseras, frases hirientes, gritos y amenazas, así 

como expresiones no verbales como gestos, miradas despectivas y 

silencios que ciertamente afectan a la persona que los recibe llegando al 

punto de perder su autoestima y seguridad de sí mismo (de Medina, 2002).  

También se relaciona con acciones destinadas a “controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por 

medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un 

perjuicio en la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo 

personal” (Bogantes, 2008). 

La violencia psicológica se expresa a través de los siguientes ítems 

adaptado según Gonzaga (2017): 

• Si recibes agresiones por parte de sus padres. 

• Cuando los padres discuten influye en el sentimiento individual. 

• Si recibe indiferencia de parte de sus padres. 

• Si recibe humillación de parte de sus padres. 

• Si existe violencia familiar en su casa. 

• Si los padres no muestran preocupación por el hijo(a). 

• Cuando los padres discuten en la casa no se puede realizar las tareas. 

• Sentimiento de culpabilidad cuando los padres discuten. 

• Si los padres insultan y amenazan porque no comprenden a los hijos. 

• Muestra de cariño por parte de los padres después de un castigo. 

• En casa no existe un ambiente familiar adecuado y existe tristeza. 

• Se recibe insultos con frecuencia por parte de los padres. 

• Frente al maltrato de los padres si cuenta a otra persona. 

• Por la presencia de violencia familiar no hay buen rendimiento 

académico. 

• Preferencia de búsqueda de amigos porque en la casa no hay 

tranquilidad. 

• Agresividad por parte de algún padre luego de beber alcohol. 

• Algún familiar interviene en la solución de un un conflicto entre 

padres. 
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Es importante indicar que después de la violencia física en segundo 

lugar se encuentra la “violencia familiar emocional que es aquella en la 

que la víctima no sufre físicamente sino a nivel sentimental. En este caso 

la citada se manifiesta a través de lo que es el rechazo, el ignorar, el terror 

o el aislamiento” (OBDISEC-ATE, 2023). 

C. Violencia sexual 

Esta forma de violencia agrupa las otras formas de violencia física 

y psicológica, tal como lo indica de Medina (de Medina, 2002), con la 

finalidad de lograr contacto sexual. Este tipo de contacto puede ser genital, 

oral, corporal, que se obtiene sin la aceptación de la persona y por medio 

de chantajes, amenazas, por la fuerza o coacción; “en otras palabras, es 

obligar a la persona, sea niña o adulta, a cualquier tipo de caricias o 

contacto sexual, haya o no penetración. Incluye el incesto, la violación 

entre cónyuges, hijos, hermanos y parientes” (de Medina, 2002, p. 23). 

Se concibe como: 

La acción que obliga a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la 

voluntad personal. Igualmente, se considerará violencia sexual el hecho de 

que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 

actos con terceras personas (Bogantes, 2008). 

La violencia sexual se expresa a través de los siguientes ítems 

adaptado según Gonzaga (2017): 

• Existencia de hostigamiento físico por parte de un familiar. 

• Si alguna vez ha sido víctima de acoso sexual. 

• Cuenta a los padres cuando recibe acoso. 

• Al ser acosado no cuenta a nadie, por la creencia a la incredulidad. 

• Al ser víctima de acoso sexual no pone atención en el colegio. 

• Para que se deje tocar recibe amenazas. 
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• Recibe hostigamiento a nivel verbal por algún un familiar. 

• Existe bajos niveles de rendimiento académico, al ser víctima de 

acoso sexual. 

• Existe tocamientos que lo hacen sentir incómodo. 

1.1.3  Inteligencia Emocional 

La Inteligencia Emocional según Mayer y Salovey (1997) es conocida 

como la capacidad para procesar la información que nos proporcionan las 

emociones (Usán y Salavera, 2020). A su vez es la capacidad de percibir, gestionar 

y regular las emociones, promoviendo el pensamiento adaptativo y la 

comprensión del significado y las consecuencias de las emociones (Quílez-Robres 

et al., 2023). 

Por ello las personas con inteligencia emocional de acuerdo con Pena et 

al., (2012) “son aquellas capaces de atender a las emociones percibidas en su 

contexto más próximo, que comprenden sus posibles causas y consecuencias, y 

desarrollan las estrategias necesarias para regular o manejar los diferentes estados 

emocionales según diferentes situaciones” (Usán et al., 2020, p. 59). 

El concepto de Inteligencia Emocional por primera vez  apareció en el año 

1990 en un trabajo de investigación realizado por Salovey y Mayer (Pacheco y 

Fernández-Berrocal, 2004), más tarde Goleman (1996) con su libro Inteligencia 

Emocional, popularizó el tema y transformó las palabras en un término actual 

(Mira et al., 2017).  

Entender el constructo de inteligencia emocional varía de acuerdo al 

modelo teórico que se utilice, pudiendo ser desde los modelos mixtos o desde la 

habilidad. En el caso de los primeros la inteligencia emocional se comprende 

desde un enfoque amplio, como una serie de rasgos constantes de personalidad, 

competencias socioemocionales, perspectivas motivacionales y habilidades 

cognitivas; este punto de vista corresponde a los autores de Bar-On (1997) y 

Goleman (1995); sin embargo, para Mayer et al.,  (2008) los modelos de habilidad 

entienden la inteligencia emocional únicamente como la capacidad para procesar 

la información que se obtiene por parte de las emociones (Quílez-Robres et al., 

2023). 
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A. Modelo de inteligencia emocional de Salovey y Mayer 

En el presente estudio, se considera la inteligencia emocional 

desde el modelo de habilidad, de acuerdo a Salovey y Mayer (1997) 

porque permite conocer cómo los y las adolescentes son capaces de 

identificar y gestionar sus emociones, puesto que en el contexto escolar 

los estudiantes se enfrentan en forma cotidiana a situaciones donde tienen 

que recurrir al uso de las habilidades emocionales para adaptarse de 

adecuadamente al colegio (Fernández y Extremera, 2005). 

De acuerdo a estos autores, la inteligencia emocional es concebida 

como una forma de inteligencia social, es decir, como una habilidad para 

percibir, comprender y regular las propias emociones y las de los demás; 

habilidad de manejar los sentimientos y emociones, discriminar entre ellos 

y utilizar estos conocimientos para dirigir los propios pensamientos y 

acciones (Hernández-Vargas y Dickinson-Bannack, 2014). Se concibe  

como una inteligencia genuina basada en el uso adaptativo de las 

emociones de tal forma  que el individuo pueda solucionar problemas y 

adaptarse de eficazmente al medio que le rodea (Fernández-Berrocal y 

Ruiz, 2008). 

1.1.4 Dimensiones para la Inteligencia Emocional 

Las dimensiones para la inteligencia emocional según Salovey y Mayer 

(1995), se clasifican en tres: atención, claridad y reparación (Extremera et al., 

2007). 

A. Atención emocional 

Para los autores Salovey y Mayer (1995) esta dimensión implica la 

capacidad de sentir, percibir y expresar las emociones personales y los 

sentimientos de manera adecuada (Usán y Salavera, 2020). Se concibe 

como atención percibida que se presta a los propios estados emocionales 

(Rey et al., 2011). 

Implica el grado en el que las personas creen prestar atención a sus 

sentimientos, en el instrumento Trait Meta-Mood Scale, TMMS con el que 
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se evalúa esta dimensión consta de ocho ítems; por ejemplo una de las 

frases que la identifica es “Pienso en mi estado de ánimo constantemente” 

(Extremera et al., 2007). 

Los autores Salovey y Mayer (1997) establecen los siguientes 

ítems para la medición del nivel de atención emocional en las personas 

(Fernández y Extremera, 2005): 

• Se presta vigilancia a cualquier sentimiento. 

• Existe preocupación por los sentimientos de uno mismo. 

• Dedicación de tiempo a pensar en las emociones. 

• Atender a los estados emociones. 

• Dejar que los sentimientos puedan afectar a los pensamientos. 

• Pensamiento constante del estado de ánimo. 

• Pensamiento constante en los sentimientos. 

• Se presta atención a cómo se siente la persona. 

B. Claridad emocional 

Los autores Salovey y Mayer (1995) identifican a esta dimensión 

como la capacidad de comprensión percibida de los propios estados 

emocionales (Extremera et al., 2005; Rey et al., 2011; Usán y Salavera, 

2020). 

En el instrumento Trait Meta-Mood Scale, TMMS con el que se 

evalúa esta dimensión consta de ocho ítems; por ejemplo, una de las frases 

que la identifica es “Puedo llegar a comprender mis sentimiento” 

(Extremera et al., 2007). 

Los autores Salovey y Mayer (1997) establecen los siguientes 

ítems para la medición del nivel de claridad emocional en las personas 

(Fernández y Extremera, 2005): 

• Claridad en los sentimientos. 

• Con frecuencia se define los sentimientos. 

• Se sabe cómo se siente. 

• Conoce los sentimientos sobre las personas. 
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• Conocimiento de los sentimientos en diferentes situaciones. 

• Seguridad en decir cómo se siente. 

• Mencionar cuales son las emociones. 

• Llegar a comprender los sentimientos. 

C. Reparación emocional 

Los autores Salovey y Mayer (1995) identifican a esta dimensión 

como la capacidad de regular las propias emociones adecuadamente, es 

decir, la capacidad de regular los estados emocionales de manera correcta 

(Usán y Salavera, 2020), también se considerada como una habilidad 

percibida de regular los propios estados emocionales (Rey et al., 2011). 

Hace referencia a la creencia del sujeto en su capacidad para interrumpir 

estados emocionales negativos y prolongar los positivos (Extremera et al., 

2007). 

En el instrumento Trait Meta-Mood Scale, TMMS con el que se 

evalúa esta dimensión consta de ocho ítems; por ejemplo, una de las frases 

que la identifica es “Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de 

ánimo” (Extremera et al., 2007). 

De acuerdo a los autores Salovey y Mayer (1997) se establecen los 

siguientes ítems para la medición del nivel de reparación emocional en las 

personas (Fernández y Extremera, 2005): 

• Tener una visión optimista. 

• Procurar pensar en cosas agradables. 

• Pensar en todos los placeres de la vida. 

• Tener pensamientos positivos, aunque haya sentimientos de tristeza. 

• Mantener la calma para no dar vuelta a las cosas. 

• Búsqueda de un buen estado de ánimo. 

• La felicidad genera mucha energía. 

• Frente al enfado se busca cambiar el estado de ánimo. 
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1.1.5 La Violencia familiar y su relación con la inteligencia emocional 

Se han realizado varios estudios en diferentes espacios, uno de ellos indica 

la relación negativa o inversa entre la violencia familiar y la inteligencia 

emocional de los jóvenes de la región de Sullana, donde establece que este tipo de 

relaciones “provoca déficits en la capacidad de los jóvenes para controlar sus 

emociones y buscar alternativas de solución para adaptarse a las nuevas 

circunstancias” (Manrique et al., 2022). Si se visualiza violencia familiar en el 

hogar lo más probable es que se desarrolle bajos niveles de inteligencia emocional.  

Ello se corrobora con lo referido por Pereda y Reátegui (2022) además el 

estudio de Marroquín (2022), donde refieren una relación inversa altamente 

significativa entre la violencia familiar y los niveles de inteligencia emocional.   

Por ello es imprescindible la pauta de formación de valores y 

comportamientos sociales en casa, la familia como primer espacio de aprendizaje 

de las relaciones sociales y la buena convivencia, es fundamental en los primeros 

años de vida. En razón de ese pragmatismo se puede valorar el desarrollo de las 

habilidades sociales y el dominio del manejo de las emociones. En los estudiantes 

de secundaria esa formación se hace reluciente en la adolescencia, cuando se debe 

visualizar si existe el desarrollo y dominio de las habilidades emocionales para 

enfrentarse a diversas situaciones propias de esa etapa. 

En virtud de ello, existen estudios que reconocen los beneficios de la 

inteligencia emocional, “en ámbitos tan importantes como la salud física y mental, 

el consumo de drogas, las relaciones interpersonales y la conducta agresiva o el 

rendimiento académico de los adolescentes” (Extremera y Fernández-Berrocal, 

2012). Se considera que la carencia de habilidades emocionales en los 

adolescentes puede afectar en el desarrollo de su vida cotidiana incluso en el 

contexto escolar. 
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1.2 Antecedentes 

1.2.1 Internacionales 

Chango (2021) en su trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar en 

el aprendizaje significativo. Cuyo objetivo es: Indagar acerca de la incidencia de 

la violencia intrafamiliar en el aprendizaje significativo. La metodología utilizada 

es un enfoque mixto, en la modalidad de investigación de campo y a nivel 

bibliográfico. Llegó a la siguiente conclusión: sobre la violencia intrafamiliar es 

un fenómeno social que afecta al 21% de los sujetos encuestados, basado en los 

tipos de maltrato, la mayor cantidad de la muestra manifestó que la expresión más 

clara se desarrolla en el ámbito psicológico; sobre el aspecto físico indican que 

con frecuencia son agredidos cuando cometen una falta o sin una causa justa, lo 

que ha causado en un alumno lesiones.  

Gualdrón (2020) en su trabajo de investigación: Relación entre 

inteligencia emocional y violencia intrafamiliar en mujeres Adventistas del 

Séptimo Día de Bucaramanga, Colombia. Cuyo objetivo es determinar la relación 

existente entre ambas variables. Trabajó con una metodología, de tipo 

cuantitativa, descriptiva y correlacional. Los resultados muestran la existencia de 

la relación significativa bilateral entre ambas variables en estudio en mujeres 

casadas. A su vez se encontró un nivel medio alto de inteligencia emocional y un 

bajo nivel de violencia intrafamiliar. Se indica que la violencia más practicada es 

la de violencia de género. Llegó a la conclusión de “que la inteligencia emocional 

se asume un factor protector contra la violencia intrafamiliar en el caso de las 

mujeres, por lo cual, a mayor inteligencia emocional, menor violencia 

intrafamiliar” (p.3). 

Mayor y Salazar (2019) en su trabajo de investigación sobre violencia 

intrafamiliar como un actual problema de salud, cuyo objetivo fue sistematizar el 

comportamiento de este fenómeno en la actualidad. Se arribó a la conclusión de 

que “la violencia intrafamiliar con sus múltiples expresiones se considera dañina 

y en la actualidad no se puede señalar con exactitud cuánto afecta la salud 

psicológica, física, social y sexual de las personas que la sufren” (p.96). 
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Rengifo et al. (2019) en su artículo científico respecto al análisis de 

políticas públicas en relación a la violencia intrafamiliar en Colombia que se 

abordó de acuerdo a la función y el sentido del fenómeno violento dentro la 

familia; cuyo objetivo fue analizar las leyes relacionadas con la intervención de la 

violencia intrafamiliar. Llegaron a la conclusión indicando que la “violencia 

intrafamiliar y la intervención que se ha derivado de ella ha dificultado 

comprender la función y el sentido que tiene la violencia dentro de los vínculos 

familiares y ha impedido intervenciones más eficientes en el interior de las 

familias” (p.97). 

Sánchez-López et al., (2015) en su artículo científico titulado: Correlación 

de inteligencia emocional con bienestar psicológico y rendimiento académico en 

estudiantes de licenciatura, cuyo objetivo es identificar el grado de correlación 

entre escalas de inteligencia emocional y bienestar psicológico. Se utilizó una 

metodología de encuesta transversal, descriptiva y observacional aplicada. Los 

resultados indican que la “Escala de Inteligencia Emocional arrojó un coeficiente 

de confiabilidad alfa de Cronbach 0.82 (IC 95%: 0.77-0.87, p = 0.0001) y el de 

bienestar psicológico fue de 0.716 (p = 0.09)” (Sánchez-López et al., 2015, p. 

126); mientras más puntaje de inteligencia emocional mayores valores en 

bienestar psicológico subjetivo y mayores valores en bienestar psicológico 

material. En conclusión, indica que a menor bienestar psicológico subjetivo se 

mostró incrementos en el promedio de calificaciones en el rendimiento académico 

(rho: −0.220, p = 0.03), debido a una baja correlación. 

1.2.2 Nacionales 

Pereda y Reátegui (2022) en su estudio sobre Violencia familiar e 

inteligencia emocional; cuyo objetivo es: determinar la relación entre ambas 

variables en adolescentes de secundaria de una institución educativa de Trujillo, 

2021. “Utilizó una metodología de tipo básico, diseño correlacional” (p. 10). 

Llegó a la conclusión de la existencia de una relación altamente significativa e 

inversa entre ambas variables de estudio (rs=- .894). 

Marroquin (2022) en su estudio de investigacion denominado “Violencia 

familiar e inteligencia emocional en estudiantes de una institución educativa del 

distrito de Huacho, 2021”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas 
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variables. La metodología fue de tipo aplicada y con un diseño no experimental. 

Los resultados muestran una correlación negativa débil entre las variables en 

estudio. En conclusión, al aumentar una variable, la otra disminuye y viceversa. 

Amasifuen (2022) en su estudio de investigación denominado 

“Inteligencia emocional y violencia familiar en estudiantes de una institución 

educativa del Distrito de Puente Piedra, Lima 2021”, cuyo objetivo fue determinar 

la relación entre ambas variables. La metodología tuvo como tipo de investigación 

básica y su diseño fue no experimental de corte transversal. Los resultados indican 

una relación inversa de la inteligencia emocional y violencia familiar. En 

conclusión, “cuando hay presencia de violencia familiar en el hogar, estará menos 

presente la inteligencia emocional en los estudiantes” (Amasifuen, 2022, p. 6). 

Valerio y Zapata (2022) en su trabajo de investigación que abordó sobre 

la Violencia familiar e inteligencia emocional en educandos, cuyo objetivo fue 

establecer relación entre ambas variables. La metodología cuyo tipo de 

investigación fue básica, diseño no experimental, nivel descriptivo explicativo, 

correlacional. Los resultados muestran una rho=,058 débil, para violencia familiar 

e inteligencia emocional; rho=-,035 inversa débil, para violencia física e 

inteligencia emocional; rho=,131 débil, en el caso de violencia psicológica e 

inteligencia emocional. En conclusión, la violencia psicológica y física no 

presentan correlación con la inteligencia emocional. 

Condori (2021) en su trabajo de investigación: Violencia Familiar, 

Bienestar Psicológico e Inteligencia Emocional; cuyo objetivo es: Determinar la 

relación de violencia familiar, inteligencia emocional y bienestar psicológico en 

estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana 2020. Utilizó una metodología 

de tipo descriptivo – correlacional. Los resultados indican una correlación 

altamente significativa (p< 0.05) entre las tres variables según el coeficiente Rho 

de Spearman. La conclusión refiere que “Existe una relación inversamente 

significativa entre la violencia familiar y bienestar psicológico. Una relación 

inversamente significativa entre la violencia familiar e inteligencia emocional. Y 

una relación significativa de tipo positiva entre bienestar psicológico y la 

inteligencia emocional” (p.30).  
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Paquico (2021) en su trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar y 

depresión; cuyo objetivo es: Determinar la relación entre ambas variables. Utilizó 

una metodología cuantitativa, correlacional, no experimental, transversal, donde 

la muestra fue de 100 pacientes. Llegó a la siguiente conclusión: “Que existe 

relación entre violencia intrafamiliar y depresión con un P=0.006 y una 

correlación de r=0.166” (p.25). El nivel de violencia intrafamiliar hallado es 

moderado en un 78%. Además, el nivel de depresión es severo en 42%. 

Napurí (2021) en su trabajo de investigación titulado: Violencia familiar e 

Inteligencia emocional en estudiantes del distrito de Paramonga, en la ciudad de 

Lima en el año 2020; cuyo objetivo fue identificar la relación entre ambas 

variables. De acuerdo a la metodología cuenta con diseño no experimental de corte 

transversal, cuyo nivel es descriptivo correlacional. Su muestra fue de 200 

estudiantes de educación secundaria. Los resultados indican la existencia de una 

relación muy baja indirecta no significativa de acuerdo a Spearman rho = -,086, 

(p<0,05); para la violencia física e inteligencia emocional fue rho = -,149; sin 

embargo, para la violencia psicológica e inteligencia emocional no se presentó 

correlación. 

García (2020) en su trabajo de investigación: Violencia familiar y 

habilidades sociales en adolescentes de 14 a 16 años de edad del distrito de Mala 

en Cañete en el año 2020; cuyo objetivo es: Determinar la relación entre violencia 

familiar y habilidades sociales. Utilizó una metodología de tipo básica, con un 

diseño no experimental-de corte transversal. Llegó a la siguiente conclusión: 

“Existe relación entre violencia familiar frente a las habilidades sociales en los 

adolescentes del distrito de Mala, indicando que a mayor violencia que presenta 

el sujeto dentro de su entorno familiar, son menores las capacidades de desarrollar 

sus habilidades sociales” (p.47).  

Gonzales (2020) en su trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar y 

depresión en mujeres; cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas 

variables en mujeres de un Asentamiento Humano ubicado en la provincia de 

Chincha, 2019. Utilizó una metodología de tipo básico, nivel de la investigación 

es correlacional. Llegó a la siguiente conclusión “La violencia intrafamiliar es un 

problema de salud pública que atenta contra la integridad física, psicológica y 
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social de la fémina, siendo incluso, un factor asociado para el desarrollo de 

depresión” (p.54).  

Pineda (2019) en su trabajo de investigación: Violencia familiar e 

inteligencia emocional en adolescentes; cuyo objetivo fue determinar si existe 

relación entre las dos variables;  utilizó una metodología basada en el diseño no 

experimental, de corte transversal, descriptivo correlacional. Cuyos resultados 

indican una relación negativa r= -0,289 y p= (0.000) de acuerdo al género la 

violencia familiar indica que las mujeres muestran mayor violencia familiar en 

relación a los varones y de acuerdo a los niveles sobresalientes, se muestra un 

nivel bajo en cuanto a violencia familiar (62%), sin embargo, en inteligencia 

emocional prevalece un nivel promedio con un 42%. 

Alania (2016) en su trabajo de investigación: Violencia intrafamiliar e 

inteligencia emocional; cuyo objetivo es: Determinar la existencia de relación 

entre la exposición a la violencia y la inteligencia emocional en educandos de 

primer año de secundaria. Utilizó una metodología de tipo descriptivo 

correlacional. Llegó a la siguiente conclusión: “El 58,8% menciona haber estado 

expuesto a la violencia intrafamiliar de tipo psicológico y que se encuentra un 

0.01% de correlación significativa entre ambas variables según indica Rho de 

Spearman” (p.10). 

Limas (2016) en su estudio sobre la Inteligencia emocional y violencia 

familiar en estudiantes de secundaria; cuyo objetivo es: determinar la relación que 

existe entre ambas variables; utilizó una metodología de investigación siendo el 

hipotético-deductivo; diseño no experimental de nivel correlacional de corte 

transaccional. Los resultados muestran el 37.7% con violencia familiar alta y el 

50.4% con una inteligencia emocional por mejorar. En conclusión, la violencia 

familiar se relaciona de manera significativa e inversa con inteligencia emocional; 

cuyo valor de Rho de Spearman es -0.668, ello representa una correlación inversa 

alta. 

1.2.3 Locales 

Mendoza y Pozo (2021) en su estudio: Violencia familiar e inteligencia 

emocional en adolescentes, cuyo objetivo fue, identificar la relación entre, ambas 
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variables. Utilizó una metodología que corresponde al enfoque cuantitativo, de 

tipo descriptivo no experimental. Los resultados evidencian que el 82.2% 

muestran un nivel de violencia familiar moderado, mientras que un 38,7%. para 

inteligencia emocional. En conclusión “reporta una correlación negativa baja 

entre las variables analizadas, violencia familiar e inteligencia emocional; ante tal 

situación reafirma el hecho de que la violencia familiar genera repercusiones 

negativas sobre las víctimas, y en manera directa sobre la capacidad emocional” 

(p.29). 

Sardon et al., (2021) en su estudio titulado Violencia escolar en los 

estudiantes de educación primaria, consideró como objetivo, determinar el nivel 

de violencia en estudiantes; de acuerdo a la metodología, el tipo de investigación 

fue no experimental de carácter descriptivo, se utilizó el instrumento del 

cuestionario AVE, con 50 ítems que mide el maltrato psicológico y físico con 4 

sub dimensiones: nivel de hostigamiento, exclusión, intimidación y agresión. Los 

resultados indican que existe un nivel bajo de violencia escolar (54,17 %) y un 

nivel medio de hostigamiento (54,17 %), un nivel bajo de exclusión (56,25 %), un 

nivel bajo de intimidación (79,17 %), y un nivel medio de agresión (50 %). “En 

conclusión, el 54,17 % de los estudiantes del cuarto grado indicó un nivel bajo de 

violencia escolar” (p.2053). 

Miranda (2022) en su trabajo de investigación denominado “Violencia 

familiar y su influencia en el logro de aprendizajes en estudiantes de nivel 

secundario”, cuyo objetivo fue determinar la influencia de la violencia familiar en 

la otra variable. En la metodología, el tipo de investigación fue causal o 

explicativo; el diseño fue analítico y transversal. Los resultados según el 

coeficiente gamma de -0,898 indican cuanto mayor sea el nivel de violencia 

familiar, existirá menores niveles en el logro de aprendizajes. En conclusión, 

indica que la violencia familiar influye en forma inversa al logro de aprendizajes 

de los educandos del nivel secundario. 
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CAPÍTULO II  

2PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1 Identificación del problema 

El problema de la violencia familiar está presente a nivel mundial, regional y local, 

sin duda es un aspecto que amerita revisar con respecto a la inteligencia emocional. 

A nivel mundial, algunos datos de la OMS (2020)  indican que, aproximadamente 

470.000 personas son víctimas de homicidio cada año, el 38% de todos los asesinatos de 

mujeres son perpetrados por sus parejas íntimas; 1 de cada 3 mujeres han experimentado 

violencia física y/o sexual, la mayoría por una pareja íntima.  

Es así que se muestran los siguientes datos: en el mundo, 1 de cada 2 niñas y niños 

de cuyas edades oscilan entre 2 y 17 años sufren algún tipo de violencia en el año. Según 

una investigación global, se estima que el 58% de los infantes en América Latina y el 

61% en América del Norte sufrieron abuso físico, sexual o emocional en el último año. 

De acuerdo a un análisis realizada por la UNESCO, el 38% de los estudiantes del Caribe 

y el 26% de los estudiantes de Centroamérica manifestaron conocer casos y ser partícipes 

de una pelea física. Este mismo análisis afirma que el 32% de los discentes en América 

del Norte y el 30% de los estudiantes en América del Sur informaron haber sido acosados 

(OPS, 2020). 

De la misma forma en el mundo, aproximadamente 1 de cada 4 niños menores de 

5 años (cerca de 176 millones) vive en un hogar donde su madre es víctima de violencia 

basada en género (UNICEF, 2020). 

A su vez, el confinamiento decretado para frenar los contagios por COVID-19 

generó circunstancias únicas para que se produzca más violencia familiar en el Perú, 

puesto que los agresores y víctimas tuvieron que convivir bajo ciertas condiciones como 

las restricciones de movilidad producto de la cuarentena, incertidumbre y la crisis 

económica.  Un estudio publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) muestra la evaluación del impacto en la violencia durante las 

primeras 14 semanas del confinamiento iniciado el 16 de marzo de 2020, donde se analiza 

las consecuencias de la cuarentena diferenciando las víctimas, el tipo de violencia y 

niveles de riesgo a los que se expusieron, los cuales son elementos para el análisis y ser 
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considerados en la agenda política así como del planteamiento de estrategias de atención 

oportuna por las entidades correspondientes.  

Además, se observó que la cuarentena silenció los casos de violencia severa. 

Respecto a los niveles de riesgo de violencia, se indica que el registro de la Línea 100 dio 

cuenta de un incremento de las llamadas sobre los casos de riesgo leve y moderado. Sin 

embargo, las llamadas de riesgo severo disminuyeron (Hernández et al., 2022). 

En el Perú según el reporte de INEI indica que los problemas conyugales y 

familiares son los motivos más frecuentes de la violencia familiar (31,1% y 28,1%, 

respectivamente), en el primer semestre 2018 (INEI, 2018). 

Además, el Servicio de Atención Urgente SAU, del Programa Nacional para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia contra la Mujer e integrantes del Grupo 

Familiar – AURORA, cuya función es brindar atención urgente frente a casos de violencia 

familiar, sexual y otros de alto riesgo social, ha identificado a través de sus medios, al 

2021, 2460 casos de violencia familiar, sexual y otros. Donde 1924 son mujeres y 536 

son varones. Y según el grupo etario, la población que tiene sufre mayor violencia 

familiar se encuentra en el rango de 12 a 17 años de edad. Exactamente es el grupo etario 

que asume la presente investigación. sigue el grupo de 39-59 años con 489 casos, luego 

de 18-29 con 487 casos (MIMP, 2021). 

En la institución educativa JCM de la UNA Puno, se obtuvo testimonio de algunos 

estudiantes del tercer grado de educación secundaria que fueron maltratados 

psicológicamente por sus padres recibiendo insultos producto de la obtención de notas 

desaprobatorias, y los mismos estudiantes aducen que sus padres no les apoyan en casa, 

porque observan que en sus casas vivencian momentos desagradables donde ven discutir 

a su padre con su madre. Por lo cual en la mayoría de vecen ni siquiera se preocupan por 

su desenvolvimiento académico ni las actividades que realizan. 

Este hecho permite plantear las siguientes interrogantes: 

2.2 Enunciados del problema 

2.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre la violencia familiar y la inteligencia emocional 

en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno? 
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2.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Qué relación existe entre la violencia física e inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno?  

b) ¿Qué relación existe entre la violencia psicológica e inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno?  

c) ¿Qué relación existe entre la violencia sexual e inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno?  

2.3 Justificación 

La presente investigación se realizó con la finalidad de explicar la relación que se 

establece entre la violencia familiar e inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. 

José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Es importante identificar los niveles de violencia familiar que se suscita en los 

espacios de desarrollo de los estudiantes de educación secundaria, así como los niveles 

de inteligencia emocional que demuestran frente a las vicisitudes que le pone la vida en 

el entorno familiar, escolar y social. Es por ello que se realizó esta investigación para que 

se pueda entender con mayor amplitud y comprensión sostenida incluso en el logro de 

sus aprendizajes. Ya que actualmente el problema de la violencia familiar se ha 

convertido en un problema social que afecta tanto a nivel nacional y mundial a los 

estudiantes que viven en un entorno de esa naturaleza.  

En los tiempos actuales, la inteligencia emocional es clave para sostener 

adecuadamente situaciones diversas que permitan comprender y a su vez gestionar las 

emociones propias los demás de una manera efectiva sin contraponer o lesionar la 

integridad socio-afectiva, que comprende las relaciones adecuadas con los demás dentro 

del proceso educativo, más aún si estos son estudiantes menores de edad.  

De acuerdo a la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción 

Humanitaria (2020) indica que la violencia contra los infantes y adolescentes no es un 

caso que les suceda a las víctimas en forma casual. Puesto que la violencia es considerada 

como un acto deliberado que lo comete un tercero, en ese sentido, se debe y se puede 

prevenir. Ciertamente en el hogar pueden darse condiciones que aumenten la posibilidad 

de violencia contra los menores y adolescentes por parte de sus padres, madres, 
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cuidadores, pares, hermanas y hermanos, o familiares y personas cercanas con quienes 

interactúan con regularidad o conviven (CEPAL, 2020). 

Así mismo, se quiere destacar la importancia del estudio relacionado a la 

inteligencia emocional como un aspecto fundamental e imprescindible en el desarrollo y 

crecimiento personal de los estudiantes como futuros profesionales y ciudadanos que 

aportaran o no al desarrollo de la sociedad, siempre que hayan tenido un adecuado 

desenvolvimiento y apoyo familiar, por ello se pretender revisar la correlación entre estas 

dos variables de investigación violencia familiar e inteligencia emocional. 

Toda vez que la inteligencia emocional destaca el rol importante que ejercen las 

emociones dentro del funcionamiento psicológico de las personas, mas áun si se enfrentan 

a momentos difíciles o tareas importantes, como problemas cotidianos, perdidas de 

familiares, etc. (Masgo, 2017). 

A nivel teórico, esta investigación permitirá identificar, ampliar y actualizar la 

información en relación a las variables de estudio, a su vez, será útil para consulta de 

investigaciones posteriores. 

A nivel práctico se pretende encontrar las relaciones entre la violencia familiar e 

inteligencia emocional en los estudiantes de educación secundaria, lo cual permitirá dar 

una explicación a dicha relación entre ambas variables, basado en un análisis detallado al 

encontrar relación entre la inteligencia emocional y las tres dimensiones de la violencia 

familiar. Lo que conllevará al equipo directivo adoptar las medidas correspondientes para 

una toma de decisiones a nivel institucional. 

A nivel metodológico, servirá como aporte para investigaciones futuras en vista 

de que reflejará validez y confiabilidad en la metodología de investigación utilizada. 

A nivel social, tiene relevancia, debido a que la violencia familiar es un fenómeno 

presente en la sociedad como un problema social y de salud actual “no solo por los 

múltiples y diversos efectos que ocasiona sino además porque nulifica los derechos 

humanos fundamentales” (Mayor y Salazar, 2019); además es un tema de interés por las 

instituciones internacionales porque identificaron su trascendencia y las diferentes 

implicancias que acarrea en las personas y su contexto. 
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2.4 Objetivos 

2.4.1 Objetivo general 

Determinar el grado de relación que existe entre la violencia familiar y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

2.4.2  Objetivos específicos 

• Establecer el grado de relación que existe entre la violencia física y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

• Identificar el grado de relación que existe entre la violencia psicológica y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

• Establecer el grado de relación que existe entre la violencia sexual y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

 

2.5 Hipótesis 

2.5.1  Hipótesis general 

Existe relación significativa entre la violencia familiar y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

• Existe relación significativa entre la violencia física y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno.  

• Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno. 



29 

• Existe relación significativa entre la violencia sexual y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno. 
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CAPÍTULO III  

3MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 Lugar de estudio 

La investigación se realizó con los estudiantes del nivel de educación secundaria 

de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Ámbito general: Región, Provincia y Distrito de Puno, la ciudad de Puno se 

encuentra ubicado en la sierra del sudeste del país en la Meseta del Collao a: 13°0066’00” 

y 17°17’30” de latitud sur y los 71°06’57” y 68°48’46” de longitud oeste del meridiano 

de Greenwich. por el Sur limita con la región Tacna. Por el Este, con la República de 

Bolivia y por el Oeste con las regiones de Moqueguag, Cusco y Arequipa y. La región 

Puno se encuentra en el altiplano entre los 3,812 y 5,500 msnm. la ciudad de Puno, está 

ubicada a orillas del Lago Titicaca, el lago más alto del mundo. 

Ámbito específico: I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación de la Universidad 

Nacional del Altiplano Puno. 

La investigación se desarrolló en este espacio debido a que los estudiantes sufren 

constantemente de violencia familiar. Lo cual provoca considerar el estudio de las 

variables Violencia familiar e Inteligencia emocional. 
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Figura 1 

Ubicación de la institución educativa José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno 

 

Nota. Ubicación revisada en Google maps 

3.2 Población 

Se considera como el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (Hernández et al., 2014). 

Para esta investigación la población se encuentra conformada por los estudiantes 

de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Tabla 1 

Distribución de la población de los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno, 2022  

Grados Cantidad de estudiantes por grado 

1° 64 

2° 61 

3° 60 

4° 56 
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5° 56 

TOTAL 297 

Nota. Registro de matrícula obtenidos de ESCALE- Minedu (2022) 

3.3 Muestra 

Es considerada un subgrupo de la población de ella se recolectan los datos y esta 

de cumplir con en requisito de ser representativo (Hernández et al., 2014). 

Para determinar la muestra en relación a los estudiantes de una población total de 

297, se ha tomado en cuenta el 40% de dicho total. Ya que “si la población de estudio (N) 

es menor a 500, se recomienda utilizar el 40 % de la población, aplicando la regla de tres 

simple” (Charaja, 2014). 

Se utilizó el muestreo probabilístico estratificado de un total de 297 estudiantes. 

Así todos los integrantes de la población tuvieron la posibilidad de ser seleccionados. 

Para ello se adoptó el siguiente procedimiento: 

El tamaño de muestra: se calculó con un nivel de confiabilidad del 95% y un 

margen de error del 5%.  

Utilizándose la siguiente formula: 

n =
Z2. p. q. N

N. e2 + (Z2. p. q)
 

  

Si: Z=1,96; e =0,05; p=q=0,5 

Dónde: 

n = tamaño muestral. 

Z = nivel de confianza. 

p = variabilidad positiva (probabilidad de éxito). 

q = variabilidad negativa (probabilidad de fracaso). 

N = tamaño de población. 

e = precisión o error. 

n = 202   

En seguida se determinó la muestra por estratos en forma proporcional: 
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Cálculo del tamaño de los estratos: la distribución proporcional se realizó para 

cada estrato en base al tamaño de la muestra, la fórmula del reparto proporcional simple 

es: 

𝑛𝑒 =
ni x n

N
 

Dónde: 

N = tamaño de la población 

n = tamaño de la muestra 

ni = tamaño de los estratos 

ne = tamaño de la muestra de cada estrato 

Tabla 2 

Distribución de la muestra de los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno, 2022 

Grados   Cantidad de estudiantes por 

grado 

1° 36 

2° 35 

3° 34 

4° 32 

5° 32 

TOTAL 168 

Nota. Cálculo de muestra estratificada 
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3.4 Método de investigación 

3.4.1 Tipo de Investigación  

El trabajo de investigación corresponde al enfoque cuantitativo, de tipo no 

experimental (Hernández et al., 2014) con el objetivo de medir las variables de 

estudio Violencia familiar e Inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José 

Carlos Mariátegui Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno.     

3.4.2 Diseño de Investigación 

El diseño de investigación asumido en esta investigación, según 

Hernández, Fernández y Baptista corresponde a una investigación transeccional 

correlacional (Hernández et al., 2014), el objetivo de estos trabajos de 

investigación es conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o 

más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular, 

recogiéndose la información en un solo momento, sin afectar a los sujetos de 

estudio, para luego contrastar la hipótesis en base a la evidencia numérica y el 

análisis estadístico aplicando el diseño correlacional. 

Las variables de estudio son: Violencia familiar e inteligencia emocional.  

El modelo bajo el cual se recogieronn y analizaron los datos de la prueba 

de hipótesis, fue determinado por la Correlación rectilínea de Spearman. 

La relación de las variables toma valores comprendidos entre –1 y +1 

pasando por 0. 

Esquema del tipo de investigación correlacional  

 

 

 

 

 

 

 

Dónde: 
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M: Muestra de estudio 

O1: Observaciones de la variable 1 = Violencia Familiar 

O2: Observaciones de la variable 2 = Inteligencia emocional 

r: Grado de relación (coeficiente de relación) 

3.5 Descripción detallada de métodos por objetivos específicos 

3.5.1 Descripción de variables analizadas en los objetivos específicos 

Las variables de esta investigación son Violencia Familiar e Inteligencia 

emocional, el objetivo fue determinar el grado de relación que existe entre la 

violencia familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José 

Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, durante el año escolar 2023;  por tanto 

se pretendió conocer el porcentaje se en que se relacionan los resultados de ambas 

variables, es decir, el grado de relación que existe entre sus dimensiones, la misma 

información que fue recabada en un momento determinado del estudio. 

3.5.2 Para el objetivo general: 

En la presente investigación para la primera y segunda variable de la 

investigación el método utilizado para lograr el objetivo general, fue la técnica de 

la encuesta, cuyo instrumento de investigación fue el cuestionario.  

Para evaluar la Violencia Familiar se utilizó el cuestionario de 24 ítems.  

Para evaluar esta variable se utilizó el cuestionario de Gonzaga (2014) que 

contiene ocho preguntas para las tres dimensiones: violencia física, psicológica y 

sexual, citado y utilizado por Manrique y Abanto (2021).  

3.5.3 Para el objetivo específico 1: 

El método utilizado para lograr el primer objetivo específico fue la técnica 

de la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de violencia familiar y el 

cuestionario de inteligencia emocional. Se consideró la primera dimensión de la 

variable Violencia Familiar, que es violencia física, cuyos ítems fueron del 1 al 8, 

para relacionar con la variable Inteligencia emocional. 
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3.5.4 Para el objetivo específico 2: 

El método utilizado para lograr el segundo objetivo específico fue la 

técnica de la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de violencia familiar y 

el cuestionario de inteligencia emocional. Se consideró la segunda dimensión de 

la variable Violencia Familiar, que es violencia psicológica, cuyos ítems fueron 

del 1 al 8, para relacionar con la variable Inteligencia emocional. 

3.5.5 Para el objetivo específico 3: 

El método utilizado para lograr el tercer objetivo específico fue la técnica 

de la encuesta y el instrumento fue el Cuestionario de violencia familiar y el 

cuestionario de inteligencia emocional. Se consideró la tercera dimensión de la 

variable Violencia Familiar, que es violencia sexual, cuyos ítems fueron del 1 al 

8, para relacionar con la variable Inteligencia emocional. 

3.5.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A. Técnicas de recolección de datos 

En el presente estudio se utilizó la técnica de la encuesta, el cual 

es un medio adecuado para la obtención de datos o información que solo 

pueden aportar los sujetos investigados acerca del problema de 

investigación (Charaja, 2014).  

B. Instrumentos de recolección de datos 

De acuerdo a las variables de estudio que son Violencia Familiar e 

Inteligencia emocional, que se correlacionaron en función al objetivo 

general, se utilizó dos instrumentos de investigación.  

Para medir la variable Violencia Familiar se utilizó el cuestionario 

que estuvo constituido por 40 preguntas, con 05 opciones de respuestas, el 

mismo que fue tomado de Gonzaga (2014), además fue citado y utilizado 

por Manrique y Abanto (2021). 

Y para evaluar la variable de Inteligencia emocional se utilizó el 

cuestionario de denominado Trait Meta Mood Scale (TMMS-24). Este 

cuestionario contiene 24 preguntas, con 05 opciones de respuestas. 
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Para establecer la validez de contenido del instrumento que evalúa 

la variable Violencia familiar se adoptó la referencia realizada por 

Manrique y Abanto (2021) donde indica que “se determinó a través de 10 

jueces expertos de los cuales se obtuvo el índice de Aiken en cada ítem en 

relación a la Claridad, Coherencia y Relevancia, y también en las 

dimensiones así como la variable total; en la dimensión violencia física” 

(Manrique y Abanto, 2021, p. 25), los valores fueron más de 0.750 en 

Claridad, 0.725 en Coherencia y 0.750 en Relevancia; en la dimensión 

violencia psicológica se halló cifras mayores a 0.75 en Claridad y en 

Relevancia, y mayores a 0.725 en Coherencia en los indicadores; en la 

dimensión “acoso sexual, se obtuvo 0.75 tanto en Claridad como en 

Relevancia por ítem, mientras que en Coherencia se obtuvo 0.75 en los 

ítems excepto en el ítem 36 donde el valor fue de 0.725” (Manrique y 

Abanto, 2021, p. 25). 

La confiabilidad se adoptó a través de los datos obtenidos por 

Manrique y Abanto (2021), determinó usando el Alfa de Cronbach. El 

coeficiente fue de 0.942 en una muestra piloto de 60 estudiantes, mayor 

mínimo aceptable de 0.70.  

A continuación, se detalla ambos instrumentos: 

B.1 Instrumento 1: Cuestionario sobre Violencia Familiar 

FICHA TÉCNICA 

Instrumento : Instrumento para medir la violencia familiar  

Tipo : Cuestionario  

Adaptación : Marleny Gonzaga Romero (2017) 

Aplicación : presencial o virtual  

Objetivo : Detectar el nivel de violencia familiar 

Duración : 15 a 20 minutos  
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Estructura : La progresión se constituye de 40 preguntas, divididos 

en 3 dimensiones, Violencia Física, Psicológica y sexual. Los ítems tienen 

05 opciones 

La calificación se realiza según los ítems por cada dimensión  

- Violencia Física: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8 ,9, 10, 11, 12, 13 y 14  

- Violencia Psicológica: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30 y 31 

- Violencia sexual: 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40 

a) Instrumento 2: Cuestionario de Inteligencia emocional 

FICHA TÉCNICA 

Instrumento :Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24)  

Tipo : Cuestionario  

Autor : Salovey y Mayer (1995) 

Adaptación : Fernández, P., Extremera, N. y Ramos, N. (2004), 

traducido al idioma castellano.  

Aplicación : presencial o virtual  

Objetivo : Detectar el nivel de inteligencia emocional 

Duración : 5 a 10 minutos  

Estructura : La progresión se constituye de 24 preguntas, divididos 

en 3 dimensiones. 

En Perú Gamboa (2017) realizó la validación del TMMS -24 a través del 

juicio de expertos donde indicaron que es aplicable ya que el instrumento 

cumple con la pertinencia, relevancia y claridad, además la fiabilidad 

mediante el alfa de Cronbach fue de 0,776 (Zegarra, 2020). 
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3.5.7 Validación y confiabilidad de instrumento 

Los registros del instrumento de medición indican valores visibles de 

conceptos abstractos. Un instrumento de medición es aquel que registra datos 

observables que representan verdaderamente los que utiliza el investigador para 

registrar información o datos sobre las variables que el investigador considera 

(Hernández et al., 2014). 

A. Validez de los instrumentos 

La validez, se refiere al grado en que un instrumento realmente 

mide la variable que pretende medir (Hernández et al., 2014). 

Este procedimiento se realizó mediante la técnica de la evaluación 

de juicio de expertos, en base a la opinión de docentes con trayectoria en 

la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a quienes se les facilitó los 

insumos necesarios para tal fin. De tal forma los jueces expertos 

consideraron la presencia de una estrecha relación de los criterios, 

objetivos del estudio y los indicadores distribuidos en ambos instrumentos 

de acopio de datos. Así mismo los resultados emitidos se muestran en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 3 

Valores del juicio de expertos 

Juez experto Grado 

académico 

Validación %  

 Instrum. 

V1 

Instrum.V2 

Karen Zulma Ortega 

Gallegos 

Doctor 92,5% 92,5% 

Zaida Mendoza Choque Magíster  92,5% 92,5% 

Promedio de valoración   92,5% 92,5% 

Nota. Instrumento de opinión de expertos. 

De acuerdo a la tabla, los expertos consideraron que son 

pertinentes los instrumentos de investigación. Los puntajes mostrados 

corresponden a los resultados de ambos instrumentos tanto para la variable 

Violencia Familiar e inteligencia emocional. 

B. Confiabilidad de los instrumentos 

Respecto a la confiabilidad  la confiabilidad es un instrumento de 

medición que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto u objeto produce resultados iguales (Hernández et al., 2014). 

Para el nivel de confiabilidad de la variable violencia familiar 

sobre la Consistencia Interna, se tiene coeficientes entre 0,88 y 0,94 

significativos al 0,01 de confianza que indica en el estudio de Manrique y 

Abanto (2021). 

Para el nivel de confiabilidad del instrumento de inteligencia 

emocional se obtuvo un Alfa de Cronbach de 0,888 para los 24 ítems en 

su estudio considerado por Quispe  (2021).  

3.5.8 Plan de tratamiento de datos 

Se elaboró el análisis estadístico a través de cuadros con la información 

obtenida mediante el programa Excel. Posteriormente, para comprobar la verdad 

o falsedad de la hipótesis planteada, se aplicó el diseño no paramétrico como el 
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Rho de Spearman. Los resultados se han obtenido haciendo uso del paquete 

Estadístico SPSS (Versión 27.0). 

Para ello se realizaron pruebas de normalidad para ambas variables para la 

determinación del uso del coeficiente de correlación. 

Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogórov-Smirnov, el cual se 

aplica cuando la muestra es mayor a 50, en tal sentido, si el nivel de significancia 

es inferior a 0,05 significa que los datos no son normales y si el valor de 

significancia es superior a 0,05 los datos son normales, por tanto, se utiliza el 

coeficiente de correlación de Pearson.  

Mientras que, si la muestra hubiera sido inferior a 50, la prueba de normalidad 

utilizada sería Shapiro-Wilk.  

La prueba de normalidad para ambas variables se detalla a continuación 

en la tabla: 

Tabla 4 

Pruebas de normalidad para las variables, violencia familiar e inteligencia 

emocional 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Violencia Familiar 0,182 168 0,000 

Inteligencia Emocional 0,183 168 0,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Para la variable; violencia familiar, vemos que el valor de sig. Asintótica 

(bilateral) = 0.000 = 0.0% siendo este menor a un nivel de significancia o error de 

0.05 = 5%, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, 

de donde concluimos que, la variable, violencia familiar, en la población, no tiene 

una distribución normal. Para la variable; inteligencia emocional, vemos que el 

valor de sig. Asintótica (bilateral) = 0.000 = 0.0% siendo este menor a un nivel de 

significancia o error de 0.05 = 5%, entonces se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, y se concluye que, la variable, inteligencia emocional, en la 
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población no tiene una distribución normal. Como ambas variables no cumplen 

con la prueba de normalidad, utilizamos pruebas estadísticas no paramétrica para 

probar las hipótesis, en este caso prueba Rho de Spearman.    

3.5.9 Prueba de hipótesis 

a) Planteamiento de la Hipótesis 

Hipótesis nula; Ho: r = 0:  

No existe relación entre violencia familiar y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Hipótesis Alterna; Ha: r ≠ 0:  

Existe relación entre violencia familiar y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

b) Aplicación de la fórmula: 

Correlación rectilínea de Spearman 

El “Coeficiente Spearman” ⍴, puede tomar un valor entre +1 y -1 donde, 

Un valor de +1 en ⍴ significa una perfecta asociación de rango 

Un valor 0 en ⍴ significa que no hay asociación de rangos 

Un valor de -1 en ⍴ significa una perfecta asociación negativa entre los rangos. 

Si el valor de ⍴ se acerca a 0, la asociación entre los dos rangos es más débil. 

Es decir: los rangos de correlación del Coeficiente de Rho de Spearman 

son los siguientes” (Mondragón, 2014): 
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Tabla 5 

Niveles de correlación de Spearman 

Valor Significado 

-0,91 a 1,00 Correlación negativa perfecta 

-0,76 a -0,90 Correlación negativa muy fuerte  

-0,51 a -0,75 Correlación negativa considerable 

-0,11 a -0,50 Correlación negativa media 

-0,01 a -0,10 Correlación negativa débil 

0 No existe correlación 

+0,01 a +-

0,10 

Correlación positiva débil 

+0,11 a +0,50 Correlación positiva media 

+0,51 a +0,75 Correlación positiva considerable 

+0,76 a +0,90 Correlación positiva muy fuerte 

+0,91 a +1,00 Correlación positiva perfecta 

 

Fórmula: El valor del coeficiente de la correlación de Spearman 

 

Donde:  

n= número de puntos de datos de las dos variables (# de parejas de datos) 

di= diferencia de rango del elemento “n” 

3.1.1. Plan de recolección de datos 

Los datos se recogieron en forma presencial, los estudiantes de educación 

secundaria tenían conocimiento de la aplicación de los cuestionarios a través de 

sus delegados (as) en cada sección.  

Para tal fin, se contaba con la autorización o de la aplicación de los instrumentos 

de parte de dirección institución, toda vez que con anticipación se presentó a la 

secretaría.  

Posteriormente dichos datos fueron analizados, interpretados y discutidos según 

el siguiente procedimiento: 
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1. Se solicitó autorización para la ejecución de los instrumentos al director de la 

I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

2. Se proporcionó un ejemplar de los instrumentos tanto para la variable de la 

violencia escolar e inteligencia emocional.  

3. Cada cuestionario en su encabezado explicaba la forma del llenado de los 

instrumentos, es decir, contaba con las instrucciones respectivas, pero se dio 

explicación detallada del llenado. 

4. Los datos recogidos se analizaron, se tabularon y se clasificaron según los 

objetivos, a través de Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS v27, y así 

determinar el grado de correlación (coeficiente de correlación de Spearman).  

5. Los datos tabulados se presentan mediante tablas estadísticas de acuerdo a las 

medidas de tendencia central, de dispersión y gráficos estadísticos por cada 

variable de estudio.  

6. Las tablas estadísticas y sus figuras fueron ilustradas con gráfico de barras.  

7. Los datos de las tablas estadísticas y las figuras se analizaron e interpretaron 

de acuerdo al marco teórico desarrollado, los objetivos y las hipótesis 

planteadas. 

8. Para la prueba de hipótesis estadística, se calculó con el coeficiente de 

correlación de Spearman.  

La discusión se realizó según las variables y objetivos de la investigación y 

revisión teórica. 

3.1.2. Plan de análisis e interpretación de datos 

Inicialmente los datos recopilados se procesaron y se organizaron por dimensiones 

y variables en tablas de distribución de frecuencias en base al análisis de la 

estadística descriptiva y posteriormente en base a la estadística inferencial se 

organizó la información para las pruebas estadísticas y la comprobación de la 

hipótesis para cada objetivo específico. 
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Para ello se identificó las dimensiones de la variable 1, violencia familiar: 

violencia física, psicológica y sexual.  

Se establecieron tres niveles de descripción para dichas dimensiones: alto, bajo 

medio de forma general, sin embargo, con sus propias descripciones aparecen en 

cada tabla.  

a) Niveles y rango para violencia familiar 

Tabla 6 

Escala de medición de la variable Violencia Familiar  

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Bajo 40-97 

Medio  98-148 

Alta  149-200 

  Nota. Adaptado del instrumento 1. 

Para la variable 2, Inteligencia emocional se identifica las dimensiones atención, 

claridad y regulación emocional donde se establecieron tres niveles de descripción 

para dichas dimensiones: alto, bajo medio de forma general, sin embargo, con sus 

propias descripciones aparecen en cada tabla.  

Se utiliza esta escala para el análisis correspondiente de los resultados:  

b) Niveles y rango para inteligencia emocional 

Tabla 7 

Escala de medición de las dimensiones de la inteligencia emocional 

Escala cualitativa Escala cuantitativa 

Bajo 24-48 

Adecuado 49-71 

Bueno 72-94 

Excelente  95-120 

Nota. Adaptado del marco teórico. 
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CAPÍTULO IV 

4RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los objetivos y las hipótesis de la investigación según su naturaleza, fueron 

analizados en el nivel inferencial con la determinación de datos del nivel descriptivo. 

4.1  Resultados 

4.1.1 Resultados para el Objetivo General 

Objetivo General: Determinar el grado de relación que existe entre la 

violencia familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José 

Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Tabla 8 

Relación entre la violencia familiar y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 

VIOLENCIA FAMILIAR 

Total Baja Media Alta 

Inteligencia 

Emocional 

Bajo Recuento 6 26 42 74 

% del total 3,6% 15,5% 25,0% 44,0% 

Adecuado Recuento 22 9 10 41 

% del total 13,1% 5,4% 6,0% 24,4% 

Bueno Recuento 28 1 0 29 

% del total 16,7% 0,6% 0,0% 17,3% 

Excelente Recuento 23 1 0 24 

% del total 13,7% 0,6% 0,0% 14,3% 

Total Recuento 79 37 52 168 

% del total 47,0% 22,0% 31,0% 100,0% 

Nota. Cuestionario a estudiantes  

En la tabla se aprecia los resultados sobre la influencia de la violencia 

familiar en el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes de la 

Institución Educativa Secundaria “José Carlos Mariátegui” Colegio de Aplicación 

de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde los mayores porcentajes 

nos indican que, el 13,7% que representan a 23 estudiantes los cuales tienen un 
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nivel de inteligencia emocional excelente al mismo tiempo en sus familias se 

presenta un nivel violencia familiar bajo, luego vemos que el 25% de estudiantes 

que presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, a su vez estos presentan en 

sus familias un nivel de violencia familiar alto, además se observa un 22% de 

estudiantes que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado al mismo 

tiempo estos presentan en sus familias un nivel de violencia familiar bajo.  

Considerando los resultados totales podemos establecer que, el 44% de 

estudiantes presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, seguido del 24.4% 

que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado, luego el 17.3% tienen 

un nivel de inteligencia emocional bueno y el 14.3% tienen un nivel de 

inteligencia emocional excelente. Para los niveles de violencia familiar, 

observamos que, en el 47% de las familias se presentan un nivel bajo de violencia 

familiar y en el 31% de las familias se tiene un nivel de violencia familiar alta y 

solo en el 22% de las familias se presenta un nivel de violencia familiar medio. 

De acuerdo a esos resultados se puede inferir que al existir un bajo nivel 

violencia familiar existe un buen nivel de inteligencia emocional (16.67%) (fig.5), 

esto se explica a que el estudiante puede desarrollar la capacidad de sentir y 

expresar los sentimientos de forma adecuada, comprenderá mejor sus estados 

emocionales y podrá mostrar su capacidad de regular sus estados emocionales en 

forma correcta. Sin embargo, sucede todo lo contrario cuando existe altos niveles 

de violencia familiar (25%) (fig.5), tanto a nivel físico como maltrato con objetos 

o golpizas, marcas en la piel, o violencia psicológica a través de humillaciones, 

insultos, amenazas o violencia sexual a través de tocamientos y hostigamientos 

verbales; que hacen que la inteligencia emocional sea muy baja. Demostrando que 

no pueden controlar sus emociones y pueden reaccionar de manera impulsiva y 

con actitudes negativas pesimistas y no asertivas. 

Por ello los estudiantes “emocionalmente inteligentes, como norma 

general, poseen mejores niveles de ajuste psicológico y bienestar emocional, 

presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de apoyo social, 

son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o 

violentos” (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004) 
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4.1.2  Planteamiento de la hipótesis estadística para el objetivo general 

Hipótesis nula; Ho: r = 0:  

No existe relación entre la violencia familiar y la inteligencia emocional 

en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Hipótesis Alterna; Ha: r ≠ 0:  

Existe relación significativa entre la violencia familiar y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno. 

Prueba de hipótesis a usar: 

Estadígrafo utilizado: Correlación Rho. Spearman 

Tabla 9 

Relación entre la violencia familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de 

la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 

Violencia 

Familiar 

Inteligencia 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

Familiar 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,696** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 168 168 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-0,696** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 168 168 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El factor de correlación Spearman hallado es, rs = - 0,696** mientras que 

el nivel de sig = 0.000 y según estos resultados podemos establecer que se presenta 

una correlación negativa significativa entre, la violencia familiar y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno, a un nivel de significancia del 5%, el valor negativo indica que, en las 
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familias de los estudiantes donde se presenta un mayor nivel de violencia familiar, 

menor será el nivel de inteligencia emocional presentan los estudiantes. 

Ello implica que existe menor manejo para gestionar y regular la expresión 

de las emociones, produciéndose actitudes no empáticas y no asertivas para dar 

respuesta a los demás. Es decir, que la capacidad de sentir y expresar los 

sentimientos de parte de los estudiantes no siempre se dará de la forma más 

adecuada. 

Además, los comportamientos de violencia familiar de parte del padre y/o 

madre los estudiantes, son consecuencia de episodios vividos en su propio 

desarrollo y crecimiento, cuando eran niños probablemente crecieron en 

ambientes de agresión y violencia familiar. De acuerdo a la teoría ecológica de la 

violencia, repetir esos sucesos obedece al ciclo de violencia donde las víctimas 

son sometidas, principalmente para las madres de familia, cuyos cónyuges las han 

golpeado, maltratado física, psicológicamente y sexualmente, que por el ciclo de 

la violencia no se retiraron y convivieron hasta la siguiente generación. 

Si esas personas crecieron en contextos donde sus padres las golpearon 

durante su crianza, estas también vuelven a reproducir las mismas acciones ahora 

con sus propios hijos e hijas, este hecho se sustenta en la teoría del Aprendizaje 

Social de Bandura o aprendizaje vicario, lo que se observa, se aprende y se imita, 

como ellos crecieron en violencia, la memoria repite el accionar de la violencia 

familiar. Los estudiantes, por tanto, crecen con menores herramientas para 

gestionar sus emociones y regular sus reacciones y poseen bajos niveles de 

inteligencia emocional, porque tendrán sentimientos de miedo, desconfianza e 

inseguridad, baja autoestima, ansiedad y depresión para afrontar los problemas 

relacionados a su desarrollo personal, social y emocional. 

4.1.3 Resultados para el Objetivo Específico 1 

OE1: Establecer el grado de relación que existe entre la violencia física y 

la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E./S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 
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Tabla 10 

Relación entre la violencia física y la inteligencia emocional en estudiantes de la 

I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 

Violencia Física 
T

otal 
Baj

a 

Me

dia 

Alt

a 

Inteligen

cia Emocional 

Bajo 

27 41 6 
7

4 

16,

1% 

24,

4% 

3,6

% 

4

4,0% 

Adec

uado 

33 7 1 
4

1 

19,

6% 

4,2

% 

0,6

% 

2

4,4% 

Buen

o 

26 3 0 
2

9 

15,

5% 

1,8

% 

0,0

% 

1

7,3% 

Exce

lente 

23 1 0 
2

4 

13,

7% 

0,6

% 

0,0

% 

1

4,3% 

Total 

109 52 7 
1

68 

64,

9% 

31,

0% 

4,2

% 

1

00,0% 

Nota. Cuestionario a estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA – Puno 

En la tabla y figura apreciamos los resultados sobre la influencia de la 

violencia física en el nivel de inteligencia emocional que presentan los estudiantes 

de la Institución Educativa Secundaria “José Carlos Mariátegui” Colegio de 

Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde los mayores 

porcentajes nos indican que, el 15.5% que representan a 26 estudiantes los cuales 

tienen un nivel de inteligencia emocional bueno al mismo tiempo en sus familias 

se presenta un nivel violencia física bajo, luego vemos que el 24.4% de estudiantes 

que presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, a su vez estos presentan en 

sus familias un nivel medio de violencia física, además se observa un 19.6% de 
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estudiantes que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado al mismo 

tiempo estos presentan en sus familias un nivel de violencia físico bajo.  

Considerando los resultados totales podemos establecer que, el 44% de 

estudiantes presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, seguido del 24.4% 

que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado, luego el 17.3% tienen 

un nivel de inteligencia emocional bueno y el 14.3% tienen un nivel de 

inteligencia emocional excelente. Para los niveles de violencia física, observamos 

que, en el 64.9% de las familias se presentan un nivel bajo de violencia física y en 

el 31% de las familias se tiene un nivel de violencia física media y solo en el 4.2% 

de las familias se presenta un nivel de violencia física bajo. 

En dichos resultados se puede inferir que al existir un bajo nivel de 

inteligencia emocional en los estudiantes es debido a la existencia de niveles 

moderados de violencia familiar a nivel físico, incluso presencia de niveles altos 

(3.57%). Esto se debe a que los padres de familia muestran acciones de violencia 

física a través de golpes y palizas debido al incumplimiento de algunas tareas 

asignadas en casa y en el colegio. 

4.1.4 Planteamiento de la hipótesis estadística para el objetivo específico 1 

Hipótesis nula; Ho: r = 0:  

No existe relación entre la violencia física y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Hipótesis Alterna; Ha: r ≠ 0:  

Existe relación significativa entre la violencia física y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno. 

Prueba de hipótesis a usar: 

Estadígrafo utilizado: Correlación Rho. Spearman 
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Tabla 11 

Relación entre la violencia física y la inteligencia emocional en estudiantes de la 

I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 Violencia Física Inteligencia Emocional 

Violencia 

Física 

Correlación de 

Spearman 

1 -0,506** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 168 168 

Inteligencia 

Emocional 

Correlación de 

Spearman 

-0,506** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 168 168 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El factor de correlación Spearman hallado es, rs = - 0,506** mientras que 

el nivel de sig = 0.000 y según estos resultados podemos establecer que se presenta 

correlación negativa significativa entre, la violencia física y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno, a un nivel de significancia del 5%, el valor negativo indica que, en las 

familias de los estudiantes donde se presenta un mayor nivel de violencia física, 

menor será el nivel de inteligencia emocional presentan. 

En tal sentido, cuando existe presencia de violencia física a través de 

golpizas, jaloneos, cachetadas incluyendo con algún objeto, etc. Por cualquiera de 

los miembros de la familia, implicará el desarrollo de actitudes de miedo y tensión 

por lo que el nivel de inteligencia emocional no podrá desarrollarse con 

normalidad la capacidad de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. 

Además, estos comportamientos de violencia física de parte del padre y/o 

madre del adolescente, son producto de experiencias vividas en el pasado, cuando 

eran infantes crecieron en ambientes hostiles, donde hubo también violencia 

familiar, y según la teoría ecológica de la violencia, se debe al ciclo de violencia 

que las víctimas son sometidas, como es el caso de las madres de familia, donde 
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sus cónyuges las han golpeado, maltratado con objetos, y estuvieron en escenarios 

de peleas familiares.  

A su vez si crecieron en contextos donde sus padres los golpearon durante 

su crianza, estos también repiten ahora con sus propios hijos, este hecho obedece 

a la teoría del Aprendizaje Social de Bandura, lo que se observa, se aprende y se 

replica en una crianza de violencia física. Y los adolescentes en consecuencia 

presentarán bajos niveles de inteligencia emocional, por los daños causados a 

nivel físico, porque tendrán sentimientos de miedo, desconfianza e inseguridad 

para afrontar problemas relacionados a su desarrollo personal y emocional. 

4.1.5 Resultados para el Objetivo Específico 2 

OE2: Identificar el grado de relación que existe entre la violencia 

psicológica y la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos 

Mariátegui Aplicación UNA Puno. 

Tabla 12 

Relación entre la violencia psicológica y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 
Violencia Psicológica 

Total 
Baja Media Alta 

Inteligencia 

Emocional 

 

 

Bajo 
9 30 35 74 

5,4% 17,9% 20,8% 44,0% 

Adecuado 
23 7 11 41 

13,7% 4,2% 6,5% 24,4% 

Bueno 
28 1 0 29 

16,7% 0,6% 0,0% 17,3% 

Excelente 
24 0 0 24 

14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total 
84 38 46 168 

50,0% 22,6% 27,4% 100,0% 

Nota. Cuestionario a estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA – Puno 



54 

En la tabla y figura apreciamos los resultados sobre la influencia de la 

violencia psicológica en el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Carlos Mariátegui” 

Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde 

los mayores porcentajes nos indican que, el 16,7% que representan a 28 

estudiantes, tienen un nivel de inteligencia emocional bueno al mismo tiempo en 

sus familias se presenta un nivel de violencia psicológica bajo, luego vemos que 

el 20,8% de estudiantes que presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, a 

su vez estos presentan en sus familias un nivel de violencia psicológica alto, 

además se observa un 14,3% de estudiantes que presentan un nivel de inteligencia 

emocional excelente al mismo tiempo estos presentan en sus familias un nivel de 

violencia físico bajo.   

Considerando los resultados totales podemos establecer que, el 44% de 

estudiantes presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, seguido del 24.4% 

que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado, luego el 17.3% tienen 

un nivel de inteligencia emocional bueno y el 14.3% tienen un nivel de 

inteligencia emocional excelente. Para los niveles de violencia psicológica, 

observamos que, en el 50% de las familias se presentan un nivel bajo de violencia 

psicológica y en el 22,6% de las familias se tiene un nivel de violencia psicológica 

media y el 27,4% de las familias se presenta un nivel de violencia psicológica alta.  

En dichos resultados se puede inferir que al existir un bajo nivel de 

inteligencia emocional en los estudiantes es debido a la existencia de nivel medio 

(17,86%) y alto (20,83%) de violencia familiar a nivel psicológico. Esto se debe 

a que los padres de familia muestran acciones de violencia psicológica a través de 

insultos, palabras soeces, humillaciones, discusiones, amenazas por ejemplo con 

la frase: “cuidado con desaprobar el curso de matemática, estarás castigado sin 

recreo” y otras similares que dañan el autoestima y autoconcepto de los 

estudiantes, más aún cuando estos están en plena formación y se encuentran en 

una etapa de transición de la niñez a la pubertad y adolescencia, en la que necesitan 

atención, escucha y muestras de afecto, frente a cualquier actitud que demuestren.  

Estos episodios de violencia psicológica se van produciendo como explica 

la teoría de Bandura en forma de imitación a los recuerdos pasados, vividos en 
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ambientes con presencia de maltrato psicológico, insultos y agresiones verbales; 

donde los infantes frente a la violencia de sus padres se involucraron activamente 

en la situación violenta, formándose un triángulo de la violencia (MIMDES, 

2004), y copiaron esas mismas actitudes para la vida actual donde se desempeñan 

como padres y madres de familia infundiendo también violencia 

4.1.6 Planteamiento de la hipótesis estadística para el objetivo específico 2 

Hipótesis nula; Ho: r = 0:  

No existe relación entre la violencia psicológica y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Punot. 

Hipótesis Alterna; Ha: r ≠ 0:  

Existe relación significativa entre la violencia psicológica y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno. 

Prueba de hipótesis a usar: 

Estadígrafo utilizado: Correlación Rho. Spearman 
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Tabla 13 

Relación entre la violencia psicológica y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 

Violencia 

Psicológica 

Inteligencia 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

Psicológica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -0,676** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 168 168 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-0,676** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 168 168 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El factor de correlación Spearman hallado es, rs = - 0,676** mientras que 

el nivel de sig = 0.000 y según estos resultados podemos establecer que se presenta 

correlación negativa significativa entre, la violencia psicológica y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno, a un nivel de significancia del 5%, el valor negativo indica que, en las 

familias de los estudiantes donde se presenta un mayor nivel de violencia 

psicológica, menor será el nivel de inteligencia emocional presentan. 

Esta relación inversa implica que si los estudiantes viven en un ambiente 

donde los padres de familia se agreden frente a ellos, y en seguida les lanzan 

insultos, amenazas, discusiones, humillaciones con frases que maltratan el ego, el 

autoestima y afectan el auto concepto, los estudiantes percibirán un ambiente 

hostil, de intranquilidad y falta de comprensión, creerán que es normal y en 

consecuencia estas mismas actitudes demostrarán frente o con sus pares de su 

entorno inmediato, hermanos y compañeros del colegio.  

Ello implica que tendrán un nivel bajo de inteligencia emocional, 

traducido en sentimientos de tristeza por el sufrimiento que cargan y no podrán 

rápidamente cambiar a otros sentimientos positivos, o les cuesta más que a 

cualquier otro estudiante que vive en un ambiente sin violencia familiar. 
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El análisis conlleva a fomentar una convivencia en ambientes saludables, 

donde las familias promuevan la regulación de las emociones para tener personas 

maduras en el futuro.  

La madurez implica el índice de tolerancia ante la inmediatez de las 

respuestas, que suele disminuir poco a poco desde la infancia, cuando socialmente 

se exige la regulación emocional; mientras que en los niños, socialmente es 

aceptado las reacciones explosivas e impulsivas sin la regulación emocional, 

simplemente se explota (Güell, 2013).  

Lo que se quiere desde la formación de trabajo social, son personas con 

capacidades y habilidades sociales que permitan su desarrollo psicosocial frente a 

los demás. 

4.1.7 Resultados el Objetivo Específico 3 

OE3: Establecer el grado de relación que existe entre la violencia sexual y 

la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

Tabla 14 

Relación entre la violencia sexual y la inteligencia emocional en estudiantes de 

la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 2022 

 Violencia Sexual 

Total Baja Media Alta 

Inteligencia 

Emocional 

Bajo 37 37 0 74 

22,0% 22,0% 0,0% 44,0% 

Adecuado 36 4 1 41 

21,4% 2,4% 0,6% 24,4% 

Bueno 27 2 0 29 

16,1% 1,2% 0,0% 17,3% 

Excelente 24 0 0 24 

14,3% 0,0% 0,0% 14,3% 

Total 124 43 1 168 

73,8% 25,6% 0,6% 100,0% 

Nota. Cuestionario a estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA – Puno 
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En la tabla y figura apreciamos los resultados sobre la influencia de la 

violencia sexual en el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “José Carlos Mariátegui” 

Colegio de Aplicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, donde 

los mayores porcentajes nos indican que, el 22% que representan a 27 estudiantes 

los cuales tienen un nivel de inteligencia emocional bajo al mismo tiempo en sus 

familias se presenta un nivel violencia sexual bajo, luego vemos que el 21,4% de 

estudiantes que presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, a su vez estos 

presentan en sus familias un nivel de violencia sexual baja, además se observa un 

16,1% de estudiantes que presentan un nivel de inteligencia emocional bueno al 

mismo tiempo estos presentan en sus familias un nivel de violencia sexual bajo.  

Considerando los resultados totales podemos establecer que, el 44% de 

estudiantes presentan un nivel de inteligencia emocional bajo, seguido del 24.4% 

que presentan un nivel de inteligencia emocional adecuado, luego el 17.3% tienen 

un nivel de inteligencia emocional bueno y el 14.3% tienen un nivel de 

inteligencia emocional excelente. Para los niveles de violencia sexual, 

observamos que, en el 73,8% de las familias se presentan un nivel bajo de 

violencia sexual y en el 25,6% de las familias se tiene un nivel de violencia sexual 

media y solo en el 0,6% de las familias se presenta un nivel de violencia sexual 

bajo. 

En dichos resultados se puede inferir que al existir un bajo nivel de 

inteligencia emocional en los estudiantes es debido a la existencia de un nivel 

medio de violencia sexual (22.02%) (fig.4). Esto se debería a que los padres de 

familia o personas que reemplazan a los padres en calidad de padrastros, muestran 

acciones de violencia sexual a través de tocamientos, hostigamientos a nivel 

verbal con frases que afectan el autoestima y autoconcepto de los estudiantes, 

aprovechándose de la condición de cumplir el rol de padre o un familiar cercano 

que ingresó a la casa; lo cual les hace sentir en forma incomoda a los adolescentes. 
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A. Planteamiento de la hipótesis estadística para el objetivo 

específico 3 

Hipótesis nula; Ho: r = 0:  

No existe relación entre la violencia sexual y la inteligencia 

emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno. 

Hipótesis Alterna; Ha: r ≠ 0:  

Existe relación significativa entre la violencia sexual y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno. 

Prueba de hipótesis a usar: 

Estadígrafo utilizado: Correlación Rho. Spearman 

Tabla 15  

Relación entre la violencia sexual y la inteligencia emocional en 

estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, 

2022 

 

Violencia 

Sexual 

Inteligencia 

Emocional 

Rho de 

Spearman 

Violencia 

Sexual 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,500** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 168 168 

Inteligencia 

Emocional 

Coeficiente de 

correlación 

-,500** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 168 168 

Nota. **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

El factor de correlación Spearman hallado es, rs = - 0,500** 

mientras que el nivel de sig = 0.000 y según estos resultados podemos 

establecer que se presenta correlación negativa significativa entre, la 
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violencia sexual y la inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José 

Carlos Mariátegui Aplicación UNA Puno, a un nivel de significancia del 

5%, el valor negativo indica que, en las familias de los estudiantes donde 

se presenta un mayor nivel de violencia sexual, menor será el nivel de 

inteligencia emocional presentan. 

En tal sentido, cuando existe presencia de violencia sexual a través 

de tocamientos y agresiones verbales con contenido sexual u 

hostigamientos a nivel verbal, etc. por cualquiera de los miembros de la 

familia, implicará el desarrollo de actitudes de miedo y tensión por no 

saber si contarle a alguien o reservarlo, por lo que el nivel de inteligencia 

emocional no podrá desarrollarse con normalidad la capacidad de regular 

los estados emocionales correctamente. 

Estos hechos afectan seriamente los niveles de inteligencia 

emocional; “debido a que la violencia sexual pone en riesgo o lesionan la 

libertad, seguridad, integridad y desarrollo psicosexual de la persona” 

(Rodriguez y Gonzales, 2016). Los estudiantes crecen con esos traumas, 

generándoles sentimiento de culpa, ansiedad y depresión por no saber 

cómo actuar, sintiendo inseguridad y desconfianza por avisar a los demás 

de lo que le está sucediendo emocional y biológicamente, y esto promueve 

sentimientos de incertidumbre por el bullying que podría ocasionarle si 

sus compañeros se enteran.  

Esto produce sentimientos de aislamiento social; frente a ello la 

profesión de trabajo social promueve el desarrollo de habilidades para 

socializar interviniendo en cada caso estudiantil para proveerles 

herramientas de desarrollo social. 

4.2 Discusión  

En la presente investigación se obtuvo una relación inversa entre las variables en 

estudio donde el factor de correlación Spearman hallado es rs = - 0.696 este resultado 

indica que existe una correlación negativa significativa entre la violencia familiar y la 

inteligencia emocional en estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación 

UNA Puno, es decir, esta relación inversa, explica en las familias de los estudiantes donde 
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se presenta un mayor nivel de violencia familiar, menor será el nivel de inteligencia 

emocional en ellos. Un aseveración similar indica un trabajo de investigación, “que la 

inteligencia emocional se asume un factor protector contra la violencia intrafamiliar en el 

caso de las mujeres, por lo cual a mayor inteligencia emocional, menor violencia 

intrafamiliar” (Gualdrón, 2020, p. 3). 

Un resultado similar de acuerdo al objetivo general, se encontró en un estudio 

donde hubo una relación altamente significativa e inversa entre ambas variables de 

estudio con rs=- .894 (Pereda y Reátegui, 2022); otro estudio que correlacionó 

inteligencia emocional y violencia familiar encontró un dato similar rs = - 0.696 (Limas, 

2016); estos estudios ratifican que ante la presencia de violencia en los hogares, los hijos 

e hijas crecen con menores herramientas para gestionar y regular sus emociones; sin 

embargo, otro estudio que busca la relación entre las variables de estudio encontró la 

existencia de una relación muy baja indirecta no significativa de acuerdo a Spearman rho 

= -,086, (p<0,05) (Napurí, 2021).  

En esa misma línea otro trabajo de investigación encontró similares resultados al 

presente estudio, donde indica que “existe una relación inversamente significativa entre 

la violencia familiar y bienestar psicológico. Una relación inversamente significativa 

entre la violencia familiar e inteligencia emocional (r = -,182**). Y una relación 

significativa de tipo positiva entre bienestar psicológico y la inteligencia emocional” 

(Condori, 2021). Claramente se observa que existe relación entre la tranquilidad y paz 

que se irradia en un ambiente llamado, con la gestión de las emociones; estas acciones 

invitan a que los hijos e hijas sepan controlar sus impulsos y reacciones a diferentes 

eventos y no se comporten demostrando inmadurez a futuro.  

Otro estudio que corrobora la relación inversa indica que “existe relación entre 

violencia familiar frente a las habilidades sociales en los adolescentes del distrito de Mala, 

indicando que a mayor violencia que presenta el sujeto dentro de su entorno familiar, son 

menores las capacidades de desarrollar sus habilidades sociales” (García, 2020, p. 47). 

Este estudio ratifica lo mencionado en los párrafos anteriores, puesto que el ambiente en 

el que se vive ciertamente va a determinar la gestión de las emociones y comportamientos 

con las personas de su contexto. A través de acciones de empatía y asertividad en las 

relaciones sociales con el prójimo. 
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Además sobre el  nivel de violencia familiar en el presente estudio se obtuvo un 

nivel alto en 31%, datos similar al obtenido en otro trabajo de investigación donde indica 

que la violencia intrafamiliar es un fenómeno social que afecta al 21% de los sujetos 

encuestados, basado en los tipos de maltrato, la mayor cantidad de la muestra manifestó 

que la expresión más clara se desarrolla en el ámbito psicológico; sobre el aspecto físico 

indican que con frecuencia son agredidos cuando cometen una falta o sin una causa justa 

(Chango, 2021). A ello se suma la conclusion establecida por otro estudio, indicando que, 

“la violencia intrafamiliar con sus múltiples expresiones se considera dañina y en la 

actualidad no se puede señalar con exactitud cuánto afecta la salud psicológica, física, 

social y sexual de las personas que la sufren” (Mayor y Salazar, 2019). 

Sin embargo, otro estudio halló mayores índices de violencia intrafamiliar con 

78%, a su vez se encontró un nivel de depresión severo en un 42%. (Paquico, 2021). 

Según los objetivos específicos en el presente estudio se halló las siguientes 

relaciones inversas con respectos a las dimensiones de violencia familiar:  

Para el primer objetivo específico sobre la relación entra la violencia fisica y la 

inteligencia emocional se obtuvo el factor de correlación Spearman rs = - 0.506 mientras 

que en el estudio de Napurí (2021) fue rho = -,149 una relación inversa baja y 

significativa, de manera similar en el estudio de Valerio y Zapata (2022) fue rho=-,035 

inversa débil, P=,746 >P:05 no significativa; en esa linea el estudio de Marroquin (2022) 

indica que la violencia física se relaciona de manera negativa con la inteligencia 

emocional, es decir, “la agresión física contra los estudiantes afecta pero en un grado débil 

a la inteligencia emocional” (p.29).  

Las relaciones inversas o negativas indican que a mayores prácticas de violencia 

física se formarán hijas e hijos con menores herramientas para gestionar y regular sus 

emociones, es decir, con bajos niveles de inteligencia emocional. A futuro presentarán 

dificultad para expresar sus sentimientos y emociones o serán explosivas y detonantes 

ante situaciones diversas (Güell, 2013). 

Para el segundo objetivo específico sobre la relación entra la violencia psicológica 

y la inteligencia emocional se obtuvo el factor de correlación Spearman rs = - 0,676 

mientras que en el estudio de Napurí (2021) no se encontró ninguna relación. Sin 

embargo, en el estudio de Valerio y Zapata (2022) se obtuvo rho=0,131 débil; de la misma 
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forma en el estudio de Marroquin (2022) indica que la violencia psicológica se relaciona 

de manera negativa con la inteligencia emocional, es decir, “el maltrato psicológico que 

reciben los estudiantes disminuye su inteligencia emocional” (p. 29).  

Evidentemente la convivencia en ambientes hostiles donde fluye el maltrato 

psicológico a través de agresiones verbales, disminuye las capacidades y habilidades 

sociales para una adecuada interrelación con los demás. Las hijas e hijos crecen con 

traumas y temores para actuar consciente y libremente; presentarán escasos recursos para 

gestionar y regular sus emociones, porque una palabra duele más que un dolor físico, es 

duradero si no se trata y atiende a tiempo, afectando su propia salud mental. 

Para el tercer objetivo específico sobre la relación entra la violencia sexual y la 

inteligencia emocional se obtuvo el factor de correlación Spearman rs =-0.500 ello indica 

que a mayor violencia sexual existirá menores recursos de inteligencia emocional para 

enfrentar situaciones diversas, por tal razón las organizaciones como la UNESCO, 

UNICEF y OMS, expresaron su preocupación por la violencia sexual, y pidieron que 

desde las escuelas deben prestarle atención a los acosos, intimidaciones, abuso sexual que 

sufren los estudiantes dentro de la institución (Chirinos, 2017). Además las “acciones u 

omisiones que amenazan, ponen en riesgo o lesionan la libertad, seguridad, integridad y 

desarrollo psicosexual de la persona” (Rodriguez y Gonzales, 2016). 

La violencia sexual también debe ser abordado desde el área de tutoría en las 

instituciones educativas para indagar si los estudiantes sufren este tipo de violencia en 

casa. De esa forma se pueden gestionar actividades educativas como talleres de 

socialización que incentiven las prácticas asertivas y empáticas para el desarrollo de la 

inteligencia emocional. 

Además la inteligencia emocional es una “tarea necesaria y el contexto escolar se 

torna el lugar idóneo para fomentar estas habilidades que contribuirán de forma positiva 

al bienestar personal y social del alumno” (Extremera y Fernández-Berrocal, 2004). 
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CONCLUSIONES 

- Existe una correlación negativa significativa entre la violencia familiar y la 

inteligencia emocional en los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno, con un factor de correlación de Spearman igual a rs =-0,696 

el valor negativo refleja que los hogares con presencia de violencia familiar formarán 

estudiantes con  menores niveles de inteligencia emocional, porque tendrán escasos 

recursos para gestionar y regular sus emociones frente a los demás, crecerán con 

sentimientos de culpa, temor, inseguridad y baja autoestima, porque no se fomenta 

la buena convivencia y una atmósfera de cordialidad y buen trato. 

- Existe una correlación negativa significativa entre violencia física e inteligencia 

emocional en los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno, con un factor de correlación de Spearman igual a rs=-0,506 el valor negativo 

indica que en las familias donde se presenta un mayor nivel de violencia física, a 

través de golpes y agresiones físicas que dejan marcas, menor será el nivel de 

inteligencia emocional, porque el maltrato físico disminuye la capacidad de gestionar 

y regular la expresión de las emociones, las respuestas emocionales serán explosivas 

e impulsivas y en el futuro estas situaciones vividas se repetirán en el marco del ciclo 

de violencia. 

- Existe una correlación negativa significativa entre violencia psicológica e 

inteligencia emocional en los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui 

Aplicación UNA Puno, con un factor de correlación de Spearman igual a rs=-0,676 

el valor negativo revela que la convivencia en hogares hostiles donde fluye el 

maltrato psicológico a través de la agresión verbal como insultos, humillaciones y 

amenazas disminuye la práctica de habilidades sociales. Las hijas e hijos crecerán 

con traumas y temores presentando escasos recursos para gestionar y regular sus 

emociones, porque una palabra duele más que el dolor físico y estará presente si no 

se atiende a tiempo, afectando su salud mental. 

- Existe una correlación negativa significativa entre violencia sexual e inteligencia 

emocional en los estudiantes de la I.E.S. José Carlos Mariátegui Aplicación UNA 

Puno, con un factor de correlación de Spearman igual a rs=- 0.500 el valor negativo 

refleja que los hogares con mayor nivel de violencia sexual, a través de acosos y 

hostigamientos formarán hijas e hijos con menores niveles de inteligencia emocional, 
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porque la violencia sexual disminuye la capacidad de gestionar y regular las 

emociones producto de los traumas, miedos e inseguridades generadas por los 

tocamientos indebidos o actos contra el pudor que vivieron en algún evento familiar. 
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RECOMENDACIONES 

- A los padres de familia, que tienen un rol importante en la crianza de sus hijos, deben 

generar un impacto positivo en la inteligencia emocional de los menores para la 

ampliación de sus conocimientos en su rendimiento académico, mediante la 

educación parental para brindar acompañamiento, retroalimentación y monitoreo 

parental con la finalidad de elevar los niveles de desempeño escolar como parte de 

un proceso cognitivo, afectivo y de comportamiento. 

- A la Facultad de Trabajo Social, brindar la especialización en Violencia de Género y 

Derechos humanos con enfoque interdisciplinar, que aborda la problemática social 

de forma integral y holística, con el propósito de implementar acciones de 

prevención, sensibilización, como agentes mediadores entre las políticas públicas y 

la sociedad. Lo que contribuirá reforzar aprendizajes y experiencias con las y los 

egresados de la escuela profesional.  

- A la Dirección Regional de Educación Puno, a fin de que promuevan el programa 

integral de prevención de violencia escolar, que incluye un profesional de Trabajo 

Social en los equipos multidisciplinarios, como parte de la alianza con UNICEF a fin 

de garantizar una Convivencia en Paz dentro de las instituciones educativas, para que 

se garantice la presencialidad de los estudiantes en un ambiente sano, libre de 

violencia y discriminación.  

- Al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, brindar asistencia técnica a los 

gobiernos locales para la adecuada implementación de la Guía para la Ejecución de 

Sesiones de Juego Estructurado con Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de 

fortalecer capacidades de autoprotección desde la defensoría municipal del niño y del 

adolescente – DEMUNA, como parte de un mecanismo de protección y defensa 

frente a situaciones de riesgo de desprotección familiar, que puedan o que estén 

afectando el ejercicio de sus derechos y su desarrollo personal. Ello como parte del 

Programa de Incentivos a la mejora de la Gestión Municipal.  

  



67 

BIBLIOGRAFÍA 

Alania, M. (2016). Nivel de exposición a la violencia intrafamiliar en relación con la 

inteligencia emocional en los alumnos de 1° secundaria de las instituciones 

educativas de Carabayllo, 2016 [Universidad César Vallejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/1095 

Amasifuen, J. (2022). Inteligencia emocional y violencia familiar en estudiantes de una 

institución educativa del Distrito de Puente Piedra, Lima 2021 [Universidad César 

Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/86323 

Bogantes, J. (2008). Violencia doméstica. Medicina Legal de Costa Rica, 25(2). 

https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-

00152008000200006 

CEPAL. (2020). Violencia contra niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19. 

https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b3781866-7fce-407b-9648-

9b94c9defff4/content 

Chango, J. (2021). La violencia intrafamiliar en el aprendizaje significativo de los niños 

de sexto grado de educación general básica de la unidad educativa “Fray 

Bartolomé de las Casas”, del Cantón Pelileo [Universidad Técnica de Ambato]. 

https://repositorio.uta.edu.ec/jspui/handle/123456789/33804 

Charaja, F. (2014). El MAPIC en la metodología de la investigación. 

Chirinos, P. (2017). Violencia escolar y desarrollo de habilidades socioemocionales de 

estudiantes de secundaria de instituciones educativas de distritos con mayor índice 

de violencia de Lima Metropolitana [Universidad Peruana Cayetano Heredia]. 

https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/3563 

Condori, N. (2021). Violencia familiar, bienestar psicológico e inteligencia emocional en 

estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana 2020 [Universidad César Vallejo]. 

In Repositorio Institucional - UCV. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/75280 

de Medina, A. (2002). ¡Libres de la violencia familiar! (2da ed.). 

https://books.google.com.pe/books?id=XS3jXgO37PsC&printsec=frontcover&hl=

es#v=onepage&q&f=false 

Extremera, N., Durán, P. A., & Rey, L. (2007). Inteligencia emocional y su relación con 

los niveles de burnout, engagement y estrés en estudiantes universitarios. Revista de 

Educación, 3442, 239–256. 



68 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2253635 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal. (2013). Inteligencia emocional en adolescentes. 

Padres Y Maestros / Journal of Parents and Teachers, 352, 34–39. 

https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/1170 

Extremera, N., & Fernández-Berrocal, P. (2004). The Role of StudentsÉmotional 

Intelligence: Empirical Evidence (Vol. 6, Issue 2). 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-extremera.html 

Fernández-Berrocal, P., & Ruiz, D. (2008). La Inteligencia emocional en la Educación. 

Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa, 6(2), 421–436. 

https://www.redalyc.org/pdf/2931/293121924009.pdf 

Fernández, P., & Extremera, N. (2005). La Inteligencia Emocional y la educación de las 

emociones desde el Modelo de Mayer y Salovey. Revista Interuniversitaria de 

Formación Del Profesorado, 19(3), 63–93. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27411927005 

García, G. (2020). Violencia familiar y habilidades sociales en adolescentes de 14 a 16 

años del distrito de Mala. Cañete, 2020 [Universidad César Valllejo]. 

https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/49368 

Gonzaga, M. (2017). Violencia Familiar y el Rendimiento Académico en el Área de 

comunicación de los alumnos de 1er Grado de Secundaria en la Institución 

Educativa Domingo Mandamiento Sipán Hualmay - 2014 [Universidad César 

Vallejo]. https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/5957 

Gonzales, A. (2020). Violencia intrafamiliar y depresión en mujeres del AA.HH. señor 

de los Milagros, Chincha, 2019 [Universidad Autónoma de Ica]. 

http://repositorio.autonomadeica.edu.pe/handle/autonomadeica/927 

Gualdrón, M. del R. (2020). Relación entre inteligencia emocional y violencia 

intrafamiliar en mujeres Adventistas del Séptimo Día de Bucaramanga, Colombia 

[Universidad de Montemorelos]. 

https://dspace.um.edu.mx/handle/20.500.11972/1267 
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Anexo 1. Cuestionario sobre la variable violencia familiar 

 

CUESTIONARIO SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR 
 

Instrucciones: A continuación, se presentan afirmaciones en relación al desarrollo 

de violencia familiar. Lea con atención cada frase y elija la que más se identifica con su 

situación. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 
A veces  Cas

i siempre 
Siempre  

 

1 ¿Hay agresiones físicas entre tus padres? 1 2 3 4 5 

2 ¿Tus padres te tratan mal, te humillan, delante de otras 

personas? 

1 2 3 4 5 

3 ¿Cuándo sales desaprobado tus padres te golpean? 1 2 3 4 5 

4 ¿Cuándo tus padres te castigan te han quedado marcas 

visibles? 

1 2 3 4 5 

5 ¿Les pides a tus padres, mayor comprensión? 1 2 3 4 5 

6 ¿Tienes miedo a uno de tus padres? 1 2 3 4 5 

7 ¿Tus padres te impiden relacionarte con otras personas en tus 

ratos libres? 

1 2 3 4 5 

8 ¿Con frecuencia te golpean en tú casa? 1 2 3 4 5 

9 ¿En tu familia sientes un ambiente desagradable u hostil? 1 2 3 4 5 

1

0 

¿Cuándo un miembro de tu familia te golpea te sientes mal y 

has tenido deseos de dejar de estudiar? 

1 2 3 4 5 

1

1 

¿Tienes problemas familiares y por eso no pones atención a las 

clases? 

1 2 3 4 5 

1

2 

¿Tus padres se interesan por tus actividades y rendimiento 

académico? 

1 2 3 4 5 

1

3 

¿Tus padres maltratan físicamente a tus hermanos? 1 2 3 4 5 

1

4 

¿Uno de tus padres rompe objetos cuando está molesto? 1 2 3 4 5 

1

5 

 ¿Recibes agresiones por parte de tus padres? 1 2 3 4 5 

1

6 

¿Cuándo tus padres discuten te sientes mal contigo mismo(a)? 1 2 3 4 5 

1

7 

¿Recibes abandono emocional, indiferencia por parte de tus 

padres? 

1 2 3 4 5 

1

8 

¿Recibes crítica y humillación por parte de uno de tus padres? 1 2 3 4 5 

1

9 

 ¿En tu casa hay violencia familiar? 1 2 3 4 5 

2

0 

¿Tus padres no se preocupan por ti y sientes tristeza? 1 2 3 4 5 

2

1 

¿Cuándo discuten en tu casa no puedes realizar tus tareas? 1 2 3 4 5 

2

2 

¿Te sientes mal cuando tus padres discuten y sientes que es por 

tu culpa? 

1 2 3 4 5 
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2

3 

¿Tus padres te insultan y amenazan porque no te comprenden? 1 2 3 4 5 

2

4 

¿Después de un castigo tus padres se muestran cariñosos? 1 2 3 4 5 

2

5 

 

¿En tu casa no hay un ambiente familiar adecuado y te sientes 

triste por ello? 

1 2 3 4 5 

2

6 

¿Con qué frecuencia recibes insultos por parte de tus padres? 1 2 3 4 5 

2

7 

¿Le cuentas a alguien cuando tus padres te maltratan? 1 2 3 4 5 

2

82

9 

¿En tú casa hay violencia familiar y sientes que por eso no 

tienes buen rendimiento académico? 

1 2 3 4 5 

2

9 

Prefieres salir con tus amigos porque en tu casa te sientes 

intranquilo 

1 2 3 4 5 

3

0 

¿Cuándo uno de tus padres bebe alcohol se pone agresivo? 1 2 3 4 5 

3

1 

Un familiar u otra persona ha tenido que intervenir para 

solucionar un conflicto familiar entre tus padres 

1 2 3 4 5 

3

2 

¿Recibes hostigamiento físico por parte de un familiar? 1 2 3 4 5 

3

3 

¿Alguna vez has sido víctima de acoso sexual? 1 2 3 4 5 

3

4 

¿Cuándo sientes que alguien te acosa le cuentas a tus padres? 1 2 3 4 5 

3

5 

¿Cuándo alguien te acosa no le cuentas a nadie, porque sientes 

que no te van a creer? 

1 2 3 4 5 

3

6 

¿Cuándo vas al colegio no pones atención a las clases porque 

eres víctima de acoso sexual? 

1 2 3 4 5 

3

7 

¿Te han amenazado para que te dejes tocar? 1 2 3 4 5 

3

8 

¿Recibes hostigamiento verbal constantemente con frases de 

connotación sexual  por parte de un familiar? 

1 2 3 4 5 

3

9 

¿Tienes bajo rendimiento académico desde que eres víctima de 

acoso sexual? 

1 2 3 4 5 

4

0 

Te han tocado de manera incómoda. 1 2 3 4 5 

Gracias por su participación. 

 

 

  



77 

Anexo 2. Cuestionario sobre la variable inteligencia emocional 

 

Instrumento: Trait Meta Mood Scale (TMMS-24) 

Instrucciones: A continuación, se presentan afirmaciones en relación a 

sus habilidades emocionales. Lea con atención cada frase y elija la que más se 

identifica con su situación. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas 

o malas.  

1 2 3 4 5 

Nunca Casi 

nunca 

A veces  Casi 

siempre 

Siempre  

 

1 Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones y 

estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7 A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8 Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9 Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11 Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14 Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión optimista. 1 2 3 4 5 

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato de 

calmarme. 

1 2 3 4 5 

22 Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24 Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

Gracias por su participación   
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Anexo 3. Prueba de normalidad de la investigación 

a) Planteamiento de las Hipótesis:  

Hipótesis nula; Ho: Las variables, violencia familiar e inteligencia 

emocional, en la población tienen una distribución normal. 

Hipótesis Alterna; Ha: Las variables, violencia familiar e 

inteligencia emocional en la población es distinta a la distribución normal. 

 

b) Nivel de significancia  

El nivel de significancia o error igual a 0.05 = 5% 

 

c) Prueba de hipótesis a usar: 

Desde que los datos son mayores a 50 utilizamos la Prueba de 

Kolmogorov - Smirnov. 

 

d) Cálculo de la prueba: 

Con el uso del paquete estadístico SPSS – Versión 27, obtenemos los 

siguientes resultados. 

 

Tabla 

Pruebas de normalidad para las variables, violencia familiar e 

inteligencia emocional. 

 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Violencia Familiar 0,182 168 0,000 0,871 168 0,000 

Inteligencia 

Emocional 

0,183 168 0,000 0,873 168 0,000 

Nota: a. Corrección de significación de Lilliefors 
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