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RESUMEN 

La investigación titulada, disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional de 

los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. Tuvo 

por objetivo general: Analizar la relación de la disfuncionalidad familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- 

Ayaviri, 2024. La metodología que se utilizó en la investigación es el método hipotético 

deductivo del enfoque cuantitativo, de tipo básica o teórica, el nivel es descriptivo y 

correlacional, con diseño no experimental de corte transversal. Se contó con una 

población de 841 estudiantes, de los cuales se obtuvo como muestra a 224 mediante el 

muestreo probabilístico del 3ro al 6to grado, por conveniencia se excluyó a los grados 

inferiores dado que no tienen buena comprensión lectora. Se utilizó la encuesta como 

técnica y el instrumento fue el cuestionario de David Olson y Reuven BarOn, para cada 

variable, con escala tipo Likert. Los resultados evidenciaron una relación positiva leve 

entre la disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional (rho = 0.297, p < 0.05), 

indicando que la disfuncionalidad familiar tiene relación de manera modesta en la 

inteligencia emocional de los estudiantes el 30.80%, pertenece a estudiantes provenientes 

de familias con disfuncionalidad severa y un nivel bajo de inteligencia emocional. Por 

otro lado, el 4.46%, corresponde a estudiantes de familias con disfuncionalidad leve y un 

nivel bajo de inteligencia emocional. Se concluye que, aunque la relación es débil, los 

resultados muestran que la disfuncionalidad familiar incide en cierto grado en las 

competencias emocionales. 

Palabras clave: Disfuncionalidad familiar, Inteligencia Emocional, Niños, Relación 

Interpersonal, Relación Intrapersonal. 
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ABTRACT 

The research entitled, family dysfunctionality and the emotional intelligence of 

I.E.P. students. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. Its general 

objective was: Analyze the relationship between family dysfunction and the emotional 

intelligence of I.E.P students. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. 

The methodology used in the research is the hypothetical deductive method of the 

quantitative approach, basic or theoretical, the level is descriptive and correlational, with 

a non-experimental cross-sectional design . There was a population of 841 students, of 

which 224 were obtained as a sample through probabilistic sampling from the 3rd to the 

6th grade. For convenience, the lower grades were excluded since they do not have good 

reading comprehension. The survey was used as a technique and the instrument was the 

questionnaire by David Olson and Reuven BarOn, for each variable, with a Likert-type 

scale. The results showed a slight positive relationship between family dysfunctionality 

and emotional intelligence (rho = 0.297, p < 0.05), indicating that family dysfunctionality 

has a modest relationship with the emotional intelligence of the students: 30.80% belong 

to students from families with severe dysfunction and a low level of emotional 

intelligence. On the other hand, 4.46% correspond to students from families with mild 

dysfunction and a low level of emotional intelligence. It is concluded that, although the 

relationship is weak, the results show that family dysfunction affects emotional 

competencies to a certain degree. 

Keywords: Family dysfunctionality, Emotional Intelligence, Children, 

Interpersonal Relationship, Intrapersonal Relationship. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El problema de la disfuncionalidad familiar en la actualidad tiene mucha relación 

con la inteligencia emocional de los niños, en vista de los nuevos retos y desafíos para el 

mundo actual donde no solo predomina el coeficiente intelectual (IQ), que implica la gran 

capacidad de procesar información, sino que el despliegue de la inteligencia emocional 

asegura el éxito personal y laboral. En efecto, ponemos nuestra mirada en los niños, ya 

que hay varias habilidades que se desarrollan desde que son bebes, como por ejemplo 

cuando cojes al bebé, le ayudas a dejar de llorar y le calmas, el cerebro el bebé aprende a 

calmarse y que el enojo se le pase. 

Con la modernización de la tecnología, en particular la inteligencia artificial (IA) 

compuestas de máquinas inteligentes que suplen la capacidad de razonamiento humano 

como la capacidad de razonar, aprender y actuar. Estás Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), están siendo soluciones innovadoras y disruptivas que están 

transformado la forma de realizar diversas tareas educativas. ¿Qué papel cumplen las 

familias dentro de estas realidades tan divergentes y dinámicas? como la pandemia de 

Covid-19, que nos llevó al confinamiento, donde había caos, conflictos y diversos 

problemas. En los que mucha gente desarrollo o fortaleció patrones de conducta poco 

saludables como la ansiedad, irritabilidad, la tensión, los miedos. Además de vivir en una 

región que existe la poca visibilidad de la salud emocional en niños, como agentes de 

cambio, del presente y el futuro del país.  

El cerebro de un niño está hecho para observar atentamente a las personas, para 

aprender a ser un buen ser humano y los padres son los primeros maestros en enseñarles 

inteligencia emocional. Los padres deben enseñar a sus hijos a aprender a calmarse, a 
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manejar sus emociones, hablando de ellas, ¿por qué están tan enfadadas?, o preguntarle 

¿por qué sienten celos de sus amigos?, si se sienten dolidos del ¿porque no la han 

invitado?, son cosas que pasan. El hecho de ayudarles a aprender de ello, les ayudarles a 

aprender más cosas de sus propias emociones. También darle métodos, como respirar 

profundamente, eso ayuda a los padres, porque los hijos quieren aprender de ellos. El 

núcleo familiar es el espacio donde los niños no solo se desarrollan a nivel físico e 

intelectual, sino que se moldea su personalidad según las interacciones sociales con su 

medio y sus emociones, es decir la interacción y el vínculo que existe entre padres, de 

padres a hijos y entre hermanos.  

El problema de la disfuncionalidad familiar implica a familias que no cumplen las 

funciones básicas, como económicas, biológicas y educativas, culturales y espirituales. 

Que abarca a diferentes tipos de familia como nucleares tradicionales, monoparentales, 

reconstituidas y extensas. Muchas familias presentan problemas en la comunicación ya 

que no logran expresar sus emociones abiertamente, no aceptan el problema y responde 

con agresividad o indiferencia. Ante esa situación se desarrolla frustración manifestando 

en violencia o maltrato. La poca capacidad de generar actividades en grupo, presencia de 

autoritarismo, miedos e inadecuada regulación emocional.   

Además, que no existe una investigación en la región sobre la relación que existe 

entre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional en los niños. El contexto 

actual amerita el estudio de estos aspectos que son esenciales en la formación de la 

personalidad infantil. 

Simultáneamente este estudio aportará al conocimiento científico a nivel 

académico, social y político. Por consiguiente, este estudio está dividido en siete capítulos 

que detallamos a continuación:  
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El capítulo I consta de la introducción, la descripción del problema 

contextualizado, el planteamiento del problema general y los específicos, la hipótesis 

general y los específicos, la justificación, el objetivo general y los específicos.  

El capítulo II consta de los antecedentes a nivel internacional, nacional y local, el 

marco teórico detalla las fuentes teóricas que respaldan el estudio y el marco conceptual.  

El capítulo III consta de la ubicación geográfica, los tipos y métodos de estudio 

como el enfoque, método, tipo, nivel o alcance, y diseño de investigación. Las técnicas e 

instrumentos como la confiabilidad, la población y muestra, el procesamiento estadístico.  

El capítulo IV consta de los resultados y discusión en los que se realizan en base 

a las hipótesis planteadas.  

El capítulo V consta de las conclusiones se realizan en base a los resultados 

obtenidos para el objetivo general y específicos.  

El capítulo VI consta de las recomendaciones se realizan en base a las 

conclusiones obtenidas para cada objetivo general y específicos, dirigidos las familias de 

manera especial a la institución en estudio I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861” 

de la ciudad de Ayaviri del 2024, de igual manera a la Facultad de Trabajo Social y otras 

instituciones de interés que aborde esta problemática.  

El capítulo VII consta de bibliografías que contienen las fuentes que permitieron 

abordar el problema.   

Por último, consideramos los anexos en los que adjuntamos la matriz de 

consistencia, la operacionalización de variables, instrumentos y otros.  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente estudio de investigación se enfoca en uno de los problemas sociales 

más significativos relacionados a la disfuncionalidad familiar que incide en la inteligencia 

emocional de los niños. Dado que ambos factores impactan en el desarrollo integral de 
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los niños y las niñas. Puesto que se ha identificado en la institución varios problemas en 

el funcionamiento familiar, ya que los niños provienen de familias monoparentales, 

extensas, patriarcales, matriarcales y reconstituidas. Se refleja en la presencia de uno de 

los progenitores en las actividades académicas que por lo general son las madres de 

familia las que se involucran más en la crianza y educación de los niños. Por lo tanto, 

existe la insuficiente participación de los padres de familia.  En muchos casos las madres 

tienden a participar de manera pasiva, desinteresada e indiferente. Gran parte de 

progenitores no tienen una participación dinámica en la educación de sus hijos, ya que 

entendemos a la familia como un sistema estructural donde se establecen los roles, los 

límites y las funciones de cada miembro, de manera que estas sean flexibles y adaptables 

al medio.  

Los padres asumen que la educación y la formación de sus hijos es responsabilidad 

de la escuela o de los docentes. Sin embargo, la inculcación de los principios, valores y 

buenas costumbres es la obligación principal de los padres y se completa con la educación 

de los maestros.  

Se observo que los niños presentan conductas agresivas físicas y verbales: estas 

se manifiestan con peleas, golpes, jalones y empujones en el momento de los juegos. 

Mientras que las agresiones verbales se presentan con palabras soeces, burlas, 

humillaciones y gestos ofensivos. Es decir que les cuesta controlar sus impulsos, además 

que tienen a burlarse de sus compañeros sin ponerse en el lugar del otro y no ser empáticos 

con la situación. Estos comportamientos problemáticos son normalizados por los niños 

porque vienen de familias conflictivas que no logran convivir armónicamente buscando 

soluciones a tales conflictos. Que se desembocarse en inseguridades emocionales, miedos 

excesivos, irritabilidad, ansiedad, frustraciones y pueden llegar a generar estrés infantil 

y/o trastornos mentales. Como, por ejemplo, que un padre no desarrolle una 
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comunicación afectiva con sus hijos puede generar carencias emocionales, a su vez 

dependencia emocional e inseguridades. Ya que la figura paterna muchas veces 

representa protección y seguridad a sus hijos. Por eso es importante la adecuada 

funcionalidad familiar para el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. 

Los patrones disfuncionales en una familia afectan profundamente la identidad y 

el sentido de valoración de sus miembros, generando un ciclo de heridas que puede 

transmitirse de generación en generación (Bradshaw. J., 1994). Los que no permiten 

establecer relaciones intrapersonales e interpersonales saludables que edifiquen al 

bienestar psicoemocional de sus miembros. 

La Organización de Naciones Unidas (2019) señala en uno de sus informes que, a 

nivel global, al menos un tercio de los hogares están conformados por familias extensas, 

compuestas por otros parientes. Además, la mayoría de las familias monoparentales son 

encabezadas por mujeres, quienes enfrentan desafíos laborales, de crianza y trabajo 

doméstico. Es importante recordar que la familia es un núcleo fundamental para el 

desarrollo de niños y adolescentes, ya que los vínculos afectivos y sociales que se generan 

en ese contexto están relacionados con la identidad, los valores sociales y culturales, lo 

que les permite afrontar situaciones adversas. Sin embargo, cuando no se cuenta con un 

ambiente familiar adecuado, pueden surgir conductas problemáticas. 

UNICEF (2021), en su informe pone de relieve que aproximadamente uno de cada 

siete niños experimenta trastornos mentales, con una prevalencia del 27,5% para 

trastornos de ansiedad y del 12,7% para depresión. También se menciona que estos 

problemas suelen coexistir y que la depresión es una de las principales causas de 

discapacidad en la inteligencia emocional. Además, se observa que muchas condiciones 

de salud mental se inician a temprana edad. 
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En Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2020), se 

reporta que existen 765.000 hogares encabezados por madres o padres solteros, lo que 

representa el 9,3% del total de hogares. Es importante destacar que estas cifras aumentan 

cada año, y la tendencia muestra que hay más madres que lideran estos hogares en 

comparación con los padres. A nivel global, la situación no difiere mucho de la observada 

en el país, ya que la conformación de los hogares, el nivel económico y educativo de los 

padres son factores que influyen en la funcionalidad familiar. 

En el Perú, se estima que el 20% de los niños y presentan algún tipo de problema 

de salud mental, como depresión, ansiedad o trastornos de conducta. Además, la Encuesta 

Nacional de Hogares reveló que el 17% reportaron síntomas de depresión. Esta 

problemática se exacerba por factores como la violencia, la disfunción familiar, el 

inadecuado funcionamiento del sistema familiar, la falta de manejo de emociones y la 

falta de acceso a servicios de salud mental adecuados. 

En la ciudad de Ayaviri, no existe investigaciones que aborden la disfunción 

familiar y su relación con la inteligencia emocional en niños. Esta ausencia de estudio 

representa una importante laguna en el conocimiento que podría tener un impacto 

significativo en el desarrollo infantil. La disfunción familiar puede afectar la capacidad 

de los niños para regular sus emociones, establecer relaciones saludables, mejorar su 

rendimiento académico y afrontar desafíos en la vida. Investigaciones previas han 

demostrado que un entorno familiar disfuncional está vinculado a problemas de salud 

mental. 

Según Carabaño 2009, como se sita en (Delgado k., 2020) la disfunción familiar 

no responde a las necesidades de un infante e incluso no ofrece el suficiente apoyo 

emocional y atención que requieren los niños para desarrollarse y formarse íntegramente. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Pregunta general 

¿En qué medida la disfuncionalidad familiar se relaciona con la 

inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga 

“Glorioso 861”-Ayaviri, 2024? 

1.2.2. Pregunta especifica 

• ¿En qué medida la cohesión se relaciona con la inteligencia emocional de 

los estudiantes de la I.E.P. San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 

2024? 

• ¿En qué medida la adaptabilidad se relaciona con la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la I.E.P. San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 

2024? 

1.3. HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. Hipótesis general 

Existe relación significativa de la disfuncionalidad familiar y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. San Luis Gonzaga “Glorioso 

861”-Ayayiri, 2024. 

1.3.2. Hipótesis especifico 

• Existe relación significativa de la cohesión con la inteligencia emocional 

de los estudiantes de la I.E.P. San Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayayiri, 

2024. 
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• Existe relación significativa de la adaptabilidad con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. San Luis Gonzaga “Glorioso 

861”- Ayaviri, 2024. 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

La relevancia de esta investigación actual, tiene un impacto en la familia, en el 

desarrollo de sus miembros y en particular de los niños. La disfuncionalidad familiar, es 

un problema multidimensional que abarca muchos aspectos de la realizad. Por lo tanto, 

es un problema internacional, nacional y local, en los que muchas veces no se le da debida 

importancia a inteligencia emocional de los niños. 

La importancia de la investigación reside en el modelo circumplejo de Olson en 

donde buscamos comprender el funcionamiento familiar mediante los tres componentes 

esenciales: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación al igual que la teoría 

estructural donde propone que la familia opera como un sistema organizado mediante 

ciertos roles y relaciones que establecen cómo sus miembros interactúan entre sí y 

mantienen su equilibrio interno. Minuchin plantea que una estructura familiar saludable 

es fundamental para fomentar el desarrollo individual y colectivo en un entorno de apoyo 

y respeto mutuo.  

Minuchin, en su teoría estructural de la familia, explica que la disfunción familiar 

surge cuando la estructura de la familia es incapaz de adaptarse a las necesidades 

individuales de sus miembros o a los cambios externos. Según Minuchin, una familia 

disfuncional suele tener límites inadecuados (rígidos o difusos) que afectan las relaciones 

y generan dificultades en la comunicación y en la toma de decisiones. Esto puede llevar 

a conflictos, alianzas negativas y coaliciones que desestabilizan la dinámica familiar la 

disfunción familiar surge cuando la estructura de la familia es incapaz de adaptarse a las 

necesidades individuales de sus miembros o a los cambios externos. 
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La inteligencia emocional tiene un gran impacto en el desarrollo humano a nivel 

personal, académico y laboral. Goleman refiere que a mayor inteligencia emocional las 

personas lograrán automotivarse, controlar sus impulsos, regular sus estados de ánimo y 

empatizar con el resto. Además, que Salovey y Mayer la determinan como la capacidad 

de usar las emociones de forma adaptativa para solucionar problemas y ajustarse al medio.  

Cruzado (2022) en su estudio sobre la disfunción familiar y la inteligencia 

emocional, concluyo que, si una de las dos variables aumenta, la otra tiende a disminuir. 

En este caso, a mayor disfunción familiar, más baja es la inteligencia emocional. 

Desde una justificación practica la presente la investigación servirá como un 

recurso informativo para el equipo multidisciplinario del departamento de consejería 

estudiantil y tutoría del centro educativo en estudio, facilitando así una atención centrada 

en la mejora de la dinámica familiar de los estudiantes de la unidad educativa. 

La investigación desde una justificación teórica permitirá contribuir a la 

adquisición de conocimiento científicos, teóricos y practico por medio de la confrontación 

y/o contrastación de la hipótesis, a través de la elección de los métodos más apropiados 

que permitan conocer el fenómeno natural en un momento determinado de las variables, 

a fin de fortalecer el conocimiento sobre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia 

emocional en los niños de la cuidad de Ayaviri. 

La investigación desde una justificación social permitirá aportar a la solución de 

los problemas que presentan los estudiantes, como mejorar el rendimiento académico, 

mejorar las relaciones interpersonales en el ambiente escolar como familiar, mejorar el 

conocimiento de uno mismo de sus emociones y capacidades, que permitirán enfrentar 

con mayor seguridad y confianza los desafíos de la vida cotidiana. Realizar una 

investigación en este ámbito es crucial, ya que proporcionaría información valiosa para 

comprender cómo las dinámicas familiares afectan la inteligencia emocional de los niños 
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en Ayaviri. Esto podría ayudar a desarrollar intervenciones específicas y programas de 

apoyo que promuevan un ambiente más saludable para el desarrollo emocional de los 

niños. Además, contar con datos sobre esta temática podría contribuir a la formulación 

de políticas públicas que busquen mejorar la calidad de vida de las familias y, por ende, 

de la comunidad en general. 

1.5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.5.1. Objetivos generales 

Analizar la relación de la disfuncionalidad familiar y la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. San -Luis Gonzaga “Glorioso 861”- 

Ayaviri, 2024. 

1.5.2. Objetivos específicos 

• Analizar la relación de la cohesión con la inteligencia emocional de los 

estudiantes de la I.E.P. San -Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. 

• Analizar la relación de la adaptabilidad con la inteligencia emocional de 

los estudiantes de la I.E.P. San -Luis Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 

2024. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1. A nivel internacional 

Paredes (2021) en su investigación titulado: "Estudio comparativo de la 

inteligencia emocional en los estudiantes provenientes de familias funcionales y 

disfuncionales de la unidad educativa 'Miguel Ángel León Potón'". El objetivo del 

estudio fue analizar el desarrollo de la inteligencia emocional y la funcionalidad 

familiar en los estudiantes de primer año de Bachillerato General Unificado en 

dicha institución. Con enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental de 

nivel descriptivo-correlacional, de tipo transversal y básico. Se utilizó el método 

analítico-sintético en la investigación. La muestra consistió en 100 estudiantes 

seleccionados de manera no probabilística e intencionada. Los resultados 

indicaron que el 75% de los estudiantes muestran capacidad emocional excelente, 

mientras que el 16% presentan dificultades principalmente en el componente 

intrapersonal. La conclusión principal del estudio fue que existe una relación entre 

la funcionalidad familiar y la inteligencia emocional, con una correlación de 0.239 

y una significancia bilateral de 0.017. Se obtuvo una media de -104.83000 con 

una desviación estándar de 30.44620. 

Mena (2020) realizó su investigación en la disfunción familiar y su 

impacto en el comportamiento de niños y niñas en el nivel inicial dos de la unidad 

educativa "Latacunga" en la parroquia Once de Noviembre, cantón Latacunga, 

provincia de Cotopaxi. El objetivo principal del estudio fue mejorar el proceso de 



28 

interaprendizaje y el comportamiento de los niños y niñas del nivel inicial dos 

mediante la interacción entre padres de familia e hijos. Desde el enfoque 

cuantitativo, en consonancia con el paradigma positivista, que interpreta la 

realidad social observada externa y objetivamente. Se adoptó un enfoque 

comprensivo, de tipo proyectiva y metodología no experimental. Se identificó la 

decadencia de valores en el comportamiento, en la unión y el respeto en la familia 

y la sociedad. Se llevaron a cabo 10 talleres para padres e hijos, de estos talleres 

beneficiaron directamente a 40 familias y se confirmó un resultado positivo al 

abordar las disfuncionalidades que afectan a la familia. Además, se observó un 

aumento en la colaboración afectiva entre padres e hijos, así como mejoras en la 

comunicación y el autocontrol familiar, especialmente en términos de paciencia. 

Cascio (2022) en su investigación: “La inteligencia emocional para el 

desarrollo de habilidades sociales en niños con familias disfuncionales". El 

objetivo principal es aportar teorías desde la inteligencia emocional para el 

aprendizaje de destrezas en las relaciones sociales de niños y niñas de la E. B. E. 

“José Regino Peña” en Valencia, estado Carabobo. Con enfoque cualitativo, a 

través del estudio de casos y de campo, con perspectiva descriptiva e 

interpretativa. El estudio sistemático, recopilando datos de experiencias través de 

la observación y entrevistas semiestructuradas, utilizando grabadoras y cámaras, 

se emplea la triangulación. La investigación se centra en las agresiones verbales o 

psicológicas entre niños, de adulto a niño o de profesor a alumno, la violencia 

física más común, es entre menores. Se confirma comportamientos agresivos tiene 

relación con contextos sociales marcados por la pobreza, padres ausentes y la 

influencia significativa de adultos en reforzar estereotipos negativos, como la idea 
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de defenderse. Además, que los rasgos o características psicológicas personales 

influyen en cómo piensan y actúan los niños en determinadas circunstancias. 

2.1.2. A nivel nacional 

Cruzado (2022) en su investigación "Familias disfuncionales e inteligencia 

emocional en estudiantes de primaria en La Esperanza - Trujillo, 2018". El 

objetivo general del proyecto fue determinar la correlación entre la 

disfuncionalidad familiar e inteligencia emocional de los estudiantes de cuarto de 

primaria de la Institución Educativa Carlos Coox R. SPM/A1, ubicada en La 

Esperanza – Trujillo del 2018. Con enfoque cuantitativo, y el método deductivo. 

El diseño básico, no experimental-correlacional. Con una muestra de 35 

estudiantes, y se aplicaron distintos instrumentos para cada variable: el Test de 

Funcionalidad Familiar (Olson) y el Test de Inteligencia Emocional (BarOn). La 

confiabilidad alfa de Cronbach con valores de 0,926 y 0,963 para cada uno. Los 

resultados revelaron la relación significativa de la disfuncionalidad familiar y los 

componentes de la inteligencia emocional. Se concluyó que existe una correlación 

moderada y negativa entre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional 

en las estudiantes, con valor de p= 0,003 y un Rho=- 0,486. Esto indica la relación 

mesurada y deficiente entre ambas variables. 

Cajo & Manches (2022) en su investigación: "Inteligencia emocional y 

funcionamiento familiar en escolares de una institución educativa estatal de 

primaria de la ciudad de Lima-2022". El objetivo general de establecer la relación 

de la inteligencia emocional y el funcionamiento familiar en los escolares. Con 

una metodología cuantitativa, el método no experimental y diseño transeccional, 

de tipo descriptivo-correlacional. La muestra es de 121 estudiantes, los 
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instrumentos fueron el TEST EQ_I Bar-On para la inteligencia emocional 

(Adaptado por Nelly Ugarriza en 2001) y un cuestionario de funcionamiento 

familiar (Artri y Zetune en 2004). Los resultados indican una relación muy baja y 

no significativa entre las dimensiones intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad 

y manejo del estrés de la inteligencia emocional y el funcionamiento familiar. Sin 

embargo, se observó una correlación baja pero significativa de la dimensión 

estado de ánimo general y el funcionamiento familiar. Se concluye, la correlación 

baja pero significativa entre ambas variables, lo que sugiere que la inteligencia 

emocional y el funcionamiento familiar se relacionan de manera paralela. 

Aspiros (2021) en su investigación: "Cohesión y adaptabilidad familiar e 

inteligencia emocional en estudiantes de una institución educativa pública del 

Porvenir". El objetivo es estipular la conexión entre la cohesión y adaptabilidad 

familiar e inteligencia emocional en los estudiantes. Con enfoque cuantitativo, 

transversal, de tipo básico, con diseño no correlacional y descriptivo-

correlacional, se utilizó la prueba Rho de Spearman. La muestra es de 123 

estudiantes, se emplearon dos instrumentos: la "Escala de evaluación de la 

cohesión y adaptabilidad familiar" y el test "Conociendo mis emociones". Los 

resultados indican que no hay una correlación significativa entre la socialización 

y la cohesión y adaptabilidad familiar, puesto que los valores obtenidos están por 

encima de 0,05. La dimensión de solución de problemas, no se encontró conexión 

con cohesión y adaptabilidad familiar. El manejo de la emoción no tiene conexión 

con la adaptabilidad familiar y comunicación familiar. Se concluye, que los 

resultados sugieren que no se encontró relación significativa de cohesión y 

adaptabilidad familiar con la inteligencia emocional en los escolares. 
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2.1.3. A nivel local 

Calsin (2022), en su proyecto de tesis titulado: "Conflictos familiares en 

tiempos de COVID-19 y la inteligencia emocional en las niñas de 5to y 6to grado 

de la Institución Educativa 70005 Corazón de Jesús de Puno, 2020". Su principal 

objetivo fue comprobar la relación entre los conflictos familiares durante la 

pandemia de COVID-19 y la inteligencia emocional en niñas. Con enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental, de tipo descriptivo-correlacional. La 

muestra es de 274 estudiantes, se utilizó un cuestionario de conflicto familiar y de 

inteligencia emocional. Se empleó el programa SPSS versión 26 y el diseño 

estadístico Rho de Spearman. Los resultados mostraron una calificación positiva 

media de los conflictos familiares y la inteligencia emocional, con un coeficiente 

de compensación Rho de 0.341. Además, se observó que el 60% de las niñas se 

encontraba en un nivel bajo de conflictos familiares, mientras que el 61% obtuvo 

un nivel medio. En conclusión, se determina que existe una compensación media 

de los conflictos familiares durante la pandemia de COVID-19 y la inteligencia 

emocional en las niñas de la Institución Educativa 70005 Corazón de Jesús. 

Quispe (2021), en su investigación realizada en la Institución Educativa 

Primaria (IEP) 71015 San Juan Bosco en Juliaca durante el año 2019 con el 

objetivo en explorar la relación entre el bullying y la inteligencia emocional en 

estudiantes de sexto grado. Estudio de enfoque cuantitativo su diseño es no 

experimental, de tipo descriptivo y correlacional. Se aplicaron dos cuestionarios 

para la recolección de datos: uno sobre bullying, desarrollado por Alvares et al. 

(2015), y otro sobre inteligencia emocional, creado por Chiriboga y Franco 

(2003). La muestra consistió en 134 estudiantes, se validó los instrumentos con el 

juicio de expertos y el coeficiente alfa de Cronbach para la confiabilidad. Los 
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resultados indicaron una evaluación directa, a la vez, significativa del bullying y 

la inteligencia emocional, con un valor p=0.00, que es menor que el nivel de 

significancia establecido (< 0.05), y una evaluación positiva directa (r=0.508). En 

conclusión, se encontró una evaluación positiva directa del bullying con la 

inteligencia emocional en los estudiantes del 6to grado. Además, se reveló que un 

porcentaje significativo de los estudiantes se ubicaba en niveles bajos tanto de 

bullying como de inteligencia emocional.  

Vasquez (2022) en su investigación en el hogar Virgen de Fátima en la 

ciudad de Puno en el año 2021 con el objetivo de analizar cómo la 

disfuncionalidad familiar impacta en el comportamiento de los residentes, en 

niñas y adolescentes de 8 y 17 años. Utilizando una metodología cuantitativa con 

el método hipotético deductivo de tipo explicativo causal, de diseño no 

experimental y corte transversal, con la participación de 43 menores. Los 

instrumentos fueron encuestas y cuestionarios, analizados mediant0e el software 

SPSS versión 22, con el estadístico de chi-cuadrado. Los resultados revelaron que 

la disfuncionalidad familiar tuvo un efecto significativo en la conducta de las niñas 

y adolescentes, con un nivel de significancia de p=0,027, siendo este valor inferior 

al estándar de 0,05. Además. En conclusión, se determina que la disfuncionalidad 

familiar afecta de manera fundamental el comportamiento de los residentes del 

hogar Virgen de Fátima, destacando la importancia de abordar esta problemática 

para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las niñas y adolescentes en dicho 

entorno.  
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2.2. MARCO TEÓRICO 

2.2.1. El Modelo Circumplejo de los Sistemas Familiares de David Olson. 

El modelo circumplejo de los sistemas familiares, creado por David Olson, 

es un enfoque teórico que busca comprender como funciona las familias mediante 

tres componentes esenciales: la cohesión, la adaptabilidad y la comunicación, 

estos tres se detallaran más adelante. Este modelo permite analizar y clasificar el 

grado de la disfunción familiar. 

2.2.2. La Disfuncionalidad Familiar 

Para Olson, (como se citó en Gil, 2017), la disfuncionalidad familiar se 

presenta cuando una familia no puede equilibrar adecuadamente las dimensiones 

de cohesión y adaptabilidad, según el modelo circumplejo de los sistemas 

familiares, los problemas surgen en familias disfuncionales cuando estos 

elementos se encuentran en extremos. En otras palabras, una familia puede 

enfrentar dificultades si su nivel de cohesión es excesivo o insuficiente, así como 

su capacidad de adaptarse a cambios es muy rígido o caótico. Esto afecta a la 

dinámica familiar y el bienestar emocional de sus miembros. 

Para Faller, (como se citó en Delgado & Barcia 2020), destaca la 

disfuncionalidad como una problemática que obstaculiza el funcionamiento 

adecuado de una familia, lo que conlleva el riesgo de condicionar la personalidad 

y la vida del menor de edad. Cuando la interacción en el ámbito familiar se 

encuentra impedida, en diversas situaciones, los padres no desempeñan 

adecuadamente su función como tal, lo que puede afectar a los miembros y 

obstaculizar la adaptación normal, ya sea social o biológica (pg. 29) 
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2.2.3. Teoría estructural de la familia 

Se considera la teoría estructural de la familia en la presente investigación 

por que guarda relación con modelo circumplejo de Olson donde nos ayuda a 

evaluar y a entender el funcionamiento familiar del mismo modo la teoría 

estructural de la familia desarrollada por (Minuchin, 1974) en la terapia familiar, 

se enfatiza en la investigación de las estructuras y dinámicas familiares que 

afectan en la conducta y bienestar de los miembros de la familia es por esta razón 

que se toma para esta investigación dicha teoría y se explicara la relación que tiene 

con el modelo circumplejo de Olson. 

Minuchin planteó que la familia opera como un sistema organizado donde 

cada integrante desempeña roles determinados y sus interacciones están guiadas 

por normas y patrones específicos. Si estos patrones son sanos, la familia tiende a 

funcionar adecuadamente; por el contrario, si las estructuras son inflexibles o 

ineficaces, pueden aparecer conflictos o dificultades emocionales esto 

relacionándose con cohesión es excesivo o insuficiente planteado por Olson. 

2.2.3.1. Principios clave de la teoría estructural de la familia 

 Para Minuchin (1974), la estructura familiar es un conjunto de 

reglas invisibles que organiza las interacciones entre los miembros de la 

familia, conformadas por subsistemas (como la pareja, los padres, los 

hijos), roles y límites que regulan las interacciones entre sus miembros, así 

mismo Olson analiza la estructura familiar como una combinación de 

varios actores que determina el grado de funcionalidad o disfuncionalidad 

de una familia. En este contexto la estructura familiar incluye aspectos 

como los roles de los miembros, los límites, reglas y liderazgo, Olson 
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sostiene que una estructura familiar saludable se caracteriza por un 

equilibrio entre la cohesión y adaptabilidad, permitiendo tanto la conexión 

ente los miembros como la flexibilidad para enfrentar cambios sin perder 

estabilidad. 

La teoría estructural de la familia nos habla de límites que pueden 

ser: 

• Difusos: Cuando no hay límites claros y existe una falta de 

autonomía individual. Pueden llevar a relaciones de enredo o 

dependencia emocional. 

• Rígidos: Cuando los límites son demasiado estrictos y se impide el 

contacto o apoyo emocional. Puede dar lugar a familias 

desconectadas o aisladas emocionalmente. 

La teoría estructural de familias también nos hablas de subsistemas 

familiares: Los subsistemas son grupos dentro de la familia que cumplen 

funciones específicas, como: 

• Subsistema conyugal: La relación entre los padres, que debe 

proporcionar estabilidad y apoyo mutuo. 

• Subsistema parental: Relación entre los padres y los hijos, en la que 

los padres ejercen liderazgo y autoridad. 

• Subsistema fraternal: Relaciones entre los hermanos, donde se 

aprenden habilidades de negociación y cooperación. 

La teoría de Minuchin sostiene que es fundamental que haya una 

jerarquía definida dentro de la familia, donde los padres ocupan el rol de 
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líderes. Si esta jerarquía se ve comprometida, como sucede cuando los 

hijos adoptan funciones adultas, pueden presentar problemas de 

comportamiento y tensiones. 

Minuchin menciona las relaciones de apoyo y las coaliciones que 

surgen dentro de las familias. Las alianzas son vínculos positivos entre dos 

miembros, mientras que las coaliciones se refieren a uniones negativas o 

perjudiciales. Un ejemplo de esto es cuando un padre se alía con un hijo 

en oposición al otro progenitor, lo que puede dar lugar a conflictos y 

desequilibrios en la dinámica familiar. 

Una familia funcional debe ser capaz de adaptarse a los cambios en 

sus miembros o en su entorno, ajustando su estructura según las 

necesidades. Las familias que son demasiado rígidas pueden tener 

dificultades para adaptarse, mientras que las que son demasiado difusas 

pueden carecer de una estructura estable. 

Podemos decir que la teoría estructural de la familia hace referencia 

a las formas en que se manifiestan las interacciones de integrantes del 

grupo familiar, el establecer las reglas de funcionamiento ya sean claras, 

ambiguas y rígidas. Estas a su vez tienen roles de poder de decisión, 

manifestación de afectos, aislamiento, protección, alianzas, cualictivas y 

asumir roles que no corresponden. Esta teoría proporciona una mirada 

crítica a las realidades del funcionamiento de muchos entornos familiares 

distorsionados porque no se desempeñan los roles que corresponde a los 

padres como a los hijos, no hay claridad y autonomía en el reconocimiento 

de estos aspectos. En consecuencia, estas no permiten el correcto 
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funcionamiento familiar que son tan necesarios y urgentes para nuestra 

sociedad actual. 

En el modelo Olson, una familia funcional tiene límites claros entre 

los roles de sus integrantes, sin ser demasiado rígidos o difusos, y se adapta 

a las necesidades y desafíos según evolucionan. Olson describe que 

familias disfuncionales, la estructura puede ser demasiado rígida, 

impidiendo la flexibilidad, o excesivamente caótica, donde los roles y 

limites no están definidos. Además, la calidad de la comunicación es 

esencial, hay que permite ajustar las cohesión y adaptabilidad según las 

necesidades familiares. Cuando la comunicación es pobre, la estructura 

familiar tiende a ser más rígida o caótica, dificultando el funcionamiento 

saludable de la familia. 

2.2.4. Dimensión de la disfuncionalidad según David Olson 

Según lo planteado por Olson, permite clasificar a las familias en 

funcionales o disfuncionales de acuerdo a los indicadores de cohesión, 

adaptabilidad y comunicación, citado por Echeverría, (2015) los cuales son: 

2.2.4.1. La cohesión  

Es el vínculo emocional que existe entre los miembros de una 

familia, es decir los lazos emocionales que los unen. Se identifican 

diversos niveles de cohesión que incluyen: no relacionado, 

semirelacionado, relacionado y aglutinado. En el caso de una cohesión no 

relacionada, se refiere a límites rígidos en la familia, resultando en una 

independencia excesiva entre sus miembros. La cohesión aglutinada, por 

otro lado, describe familias donde no hay independencia entre sus 
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miembros, ya que realizan todas las actividades juntos, sin permitir un 

desarrollo personal individual. Estos dos niveles previamente 

mencionados se consideran como señales de disfunción familiar. 

Olson se refiere a la cercanía emocional y el nivel de conexión 

entre los miembros de una familia. Clasifica la cohesión en un continuo 

que va desde familias desconectadas (con muy baja cohesión) hasta 

fusionadas (con cohesión excesiva), pasando por niveles moderados y 

saludables de cohesión, conocidos como cohesión equilibrada. 

La cohesión familiar se define como el vínculo emocional y el nivel 

de autonomía compartido entre los miembros de una familia. Este 

concepto integra múltiples dimensiones, como el apego afectivo, la 

independencia individual, los límites internos y externos, las fronteras 

entre generaciones, las alianzas dentro de la dinámica familiar y las 

actividades recreativas compartidas. 

2.2.4.1.1. Niveles o indicadores de cohesión 

Nevado (2018), según el modelo circumplejo de Olson, existe 

cuatro niveles o indicadores de cohesión familiar: 

• Cohesión familiar conectada (cohesión alta a moderada).- 

Olson señala que existe un vínculo emocional cercano y leal entre 

los miembros de la familia. Se destaca la importancia de 

involucrarse mientras se mantiene una cierta distancia personal. 

Las interacciones afectivas son promovidas y consideradas 

favorables, y se establecen límites claros entre los diferentes 

subsistemas familiares. La cercanía entre padres e hijos es 
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significativa, aunque la necesidad de separación se respeta más que 

se valora. El tiempo compartido en familia es esencial, y se respeta 

el espacio personal. Además, se prefieren las decisiones tomadas 

en conjunto, y el enfoque principal está en el interés familiar.  

Los vínculos emocionales son estrechos, pero aún se respetan 

cierto grados de independencia personal se caracterizan por que los 

miembros de la familia están emocionalmente involucrados y 

comparten actividades regulares, existe un fuerte sentido de 

pertenencia, pero no al punto de sofocar la individualidad, la toma 

de decisiones tiende a ser colectiva, pero se permite cierta 

autonomía, su impacto es que generalmente es funcional, hay que 

fomenta la conexión sin que los miembros pierdan completamente 

su independencia. 

• Cohesión familiar separada (cohesión baja a moderada).- Se 

observa una unión emocional moderada entre los miembros de la 

familia, con un grado de lealtad e interdependencia, aunque 

también hay una inclinación hacia la independencia. Existe una 

separación emocional, y la lealtad familiar es esporádica. Hay un 

nivel de involucramiento que se lleva a cabo con cierta distancia 

personal, y los límites entre padres e hijos son claros, permitiendo 

cierta cercanía. Se fomenta la separación personal, el tiempo a solas 

es significativo, aunque también pasan tiempo juntos. Prefieren 

tener espacios individuales, pero comparten el entorno familiar, y 

las decisiones pueden hacerse tanto de manera individual como 

conjunta.  
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Existe un equilibrio débil entre la independencia y la conexión. Los 

miembros tienen vínculos emocionales presentes, pero no intensos. 

Se caracteriza por que cada miembro prioriza sus intereses y 

actividades individuales, la familia funciona con límites claros 

entre lo personal y lo colectivo, existe algo de apoyo mutuo, pero 

no es prioridad. Esto puede generar cierta autonomía, pero si el 

nivel de cohesión no aumenta en situaciones de necesidad, pude 

generar desconexión a largo plazo. 

• Cohesión familiar desligada (cohesión muy baja): Se caracteriza 

por la falta de vínculo emocional entre los miembros de la familia, 

con una lealtad mínima y escaso compromiso e interacción. Hay 

una notable ausencia de cercanía entre padres e hijos, así como una 

gran independencia personal. Las decisiones se toman de forma 

individual, el enfoque está dirigido hacia el exterior de la familia y 

hay intereses desiguales, con actividades recreativas que se 

realizan de manera individual.  

Los miembros de la familia están emocionalmente distantes y no 

existe un sentido de pertenencia ni compromiso entre ellos. 

Predomina la independencia individual, y los vínculos emocionales 

son débiles o inexistentes. Se caracteriza por a la escasa 

comunicación, escaso apoyo emocional, relaciones frías o 

indiferentes, dificultades para resolver problemas juntos. Esto 

puede generar asilamiento emocional y desamparo, especialmente 

en los niños. 
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• Cohesión familiar amalgamanda/coalición (cohesión muy alta): 

Presentan rasgos como una intensa cercanía emocional, una fuerte 

exigencia de fidelidad y lealtad hacia la familia, y un 

involucramiento altamente simbiótico, que implica un gran nivel 

de dependencia en las decisiones compartidas. Se manifiesta una 

dependencia afectiva notable, así como una reactividad emocional 

extrema. Existen coaliciones entre padres e hijos, junto con la 

ausencia de límites generacionales y de separación personal. La 

mayor parte del tiempo se encuentran juntos, y no permiten que 

haya tiempo ni espacio privado.  

Los miembros están excesivamente involucrados en las vidas de 

los demás, lo que limita la autonomía y fomenta la dependencia 

emocional. Se caracteriza por limites poco claros entre roles 

individuales y familiares, alta presión para la conformidad y lealtad 

al sistema familiar. Las decisiones y actividades están casi 

completamente dominadas por el grupo. Esto puede ser 

disfuncional, hay que impide el desarrollo de autonomía personal 

y fomenta conflictos cuando algún miembro intenta diferenciarse 

del grupo. 

2.2.4.2. Adaptabilidad 

Se refiere a la habilidad del sistema familiar para ajustar y cambiar 

su estructura en respuesta a los cambios. Los niveles de adaptabilidad se 

dividen en: rígida, estructurada, flexible, y reglas inflexibles y autoritarias. 

En el caso de la adaptabilidad caótica, se caracteriza por roles confusos, 

cambios frecuentes en las reglas y una disciplina limitada.  
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La adaptabilidad se define como la habilidad de la familia para 

modificar sus estructuras de poder, roles y normas de interacción. Este 

ajuste se lleva a cabo tanto en función del desarrollo evolutivo de la familia 

como en respuesta al estrés generado por situaciones específicas. Entre los 

aspectos involucrados en este proceso se encuentran el asertividad, el 

control, la disciplina, la negación, los roles asignados, las reglas 

establecidas y los mecanismos de retroalimentación dentro del sistema 

familiar. 

2.2.4.2.1. Niveles o indicadores de adaptabilidad 

Según el modelo circumplejo de Olson, existe cuatro niveles de 

adaptabilidad familiar: 

• Adaptabilidad familiar flexible: La adaptabilidad familiar es 

flexible, lo que se refleja en la existencia de liderazgo y la 

distribución compartida de roles. La disciplina es algo estricta, pero 

se aplica de manera democrática, permitiendo que se negocien las 

consecuencias. El liderazgo es igualitario, lo que favorece los 

cambios y suele ser de carácter democrático. Las decisiones se 

toman en consenso y los miembros de la familia comparten roles y 

responsabilidades. 

- Podemos describir la dinámica familiar en la que hay una 

capacidad para adaptarse a diferentes situaciones. El liderazgo 

dentro de la familia no está concentrado en una sola persona, 

sino que se distribuye entre sus miembros, lo que promueve la 

igualdad. Aunque la disciplina puede ser estricta, se establece 



43 

un diálogo para discutir las reglas y sus consecuencias, lo que 

fomenta un ambiente de cooperación y entendimiento. Las 

decisiones se toman en conjunto, lo que implica que todos los 

miembros tienen voz y voto, y se comparten las 

responsabilidades, lo que puede contribuir a un entorno 

familiar más equilibrado y armonioso. 

• Adaptabilidad familiar estructurada: El liderazgo en esta 

familia tiende a ser autoritario, aunque en ocasiones se muestra 

igualitario. Los roles pueden ser compartidos en ciertas situaciones, 

y hay un nivel de disciplina que se aplica de manera democrática, 

permitiendo que se realicen cambios cuando es necesario. La 

disciplina no suele ser estricta, ya que los padres son quienes toman 

las decisiones y las funciones dentro de la familia son estables, 

aunque también puede haber colaboración en el establecimiento de 

las reglas. 

- Se puede describir que la dinámica familiar es donde el 

liderazgo no es completamente democrático, ya que hay un 

enfoque autoritario en las decisiones, pero hay momentos en 

que se permite la igualdad. Los roles de los miembros pueden 

ser compartidos, lo que sugiere que hay flexibilidad en las 

responsabilidades. La disciplina se ejerce de manera que se 

toma en cuenta la opinión de los miembros, lo que permite que 

se realicen ajustes cuando sea necesario. Aunque la disciplina 

no es muy estricta, son los padres quienes generalmente toman 

las decisiones importantes. Las funciones de los miembros de 
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la familia son consistentes, pero también existe la posibilidad 

de que colaboren en la creación de reglas, lo que puede 

fomentar un sentido de participación y cohesión dentro del 

hogar. 

• Adaptabilidad familiar rígida: El liderazgo es autoritario, con 

roles claramente establecidos y una disciplina rigurosa que no 

permite cambios. Hay un control parental considerable, y su 

aplicación es severa y autocrática. Los padres toman las decisiones 

de manera unilateral, los roles dentro de la familia están bien 

definidos y las reglas se aplican de forma estricta, sin posibilidad 

de modificación. 

- Por consiguiente, es una familia con una estructura de 

liderazgo muy rígida y autoritaria. En este entorno, los padres 

ejercen un control fuerte sobre sus hijos, tomando decisiones 

sin considerar sus opiniones. Los roles dentro de la familia 

están claramente establecidos, lo que significa que cada 

miembro tiene funciones específicas que no suelen cambiar. 

La disciplina es estricta y las reglas se imponen de manera 

inflexible, lo que limita la posibilidad de adaptaciones o 

ajustes. En este tipo de familia, la falta de flexibilidad puede 

generar un ambiente poco receptivo a las necesidades y 

opiniones de los miembros, afectando la comunicación y el 

bienestar emocional de todos. 
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• Adaptabilidad familiar caótica: No hay un liderazgo claro en la 

familia, lo que provoca cambios impredecibles en los roles de los 

miembros. La disciplina es inconsistente y se producen cambios 

con frecuencia. Las decisiones que toman los padres suelen ser 

impulsivas, lo que genera confusión respecto a las funciones de 

cada uno, además de una alternancia y un cambio en estas 

funciones. 

- Se describe una dinámica familiar caracterizada por la falta de 

un liderazgo definido. Sin un líder claro, los roles dentro de la 

familia cambian de manera impredecible, lo que puede generar 

confusión entre los miembros sobre sus responsabilidades y 

funciones. La disciplina es inconsistente, lo que significa que 

no hay un enfoque claro sobre cómo se deben aplicar las 

reglas. Además, las decisiones tomadas por los padres son a 

menudo impulsivas, lo que puede agravar la inestabilidad en 

la dinámica familiar. La alternancia y el cambio frecuente en 

las funciones también contribuyen a la falta de claridad y 

estructura, lo que puede afectar negativamente la cohesión y la 

comunicación dentro de la familia. 

2.2.4.3. Comunicación familiar 

Este aspecto se considera un facilitador entre los dos indicadores 

anteriores, permitiendo evaluar la capacidad de escucha, donde los 

miembros del sistema se involucran activamente al prestar atención a las 

opiniones de los demás, estableciendo así una conexión con sus 
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sentimientos. La habilidad de expresión oral refleja tanto la cantidad como 

la calidad de la información proporcionada, transmitiendo mensajes claros 

y concretos. Por último, la persistencia en la continuidad se refiere a 

mantener un hilo conductor en las conversaciones. 

La cohesión y la adaptabilidad exhiben una forma curvilínea, lo 

que significa que ambos extremos de la dimensión son disfuncionales y el 

nivel medio es el nivel asociado con el buen funcionamiento familiar. Por 

eso cada dimensión se divide en cuatro niveles. En términos de cohesión: 

familias conectadas, familias separadas, familias desligadas y familias 

amalgamada/coalición. La adaptabilidad, como tal, constituye los 

siguientes tipos adaptabilidad familiar flexible, adaptabilidad familiar 

estructurada, adaptabilidad familiar rígida, adaptabilidad familiar caótica.  

La comunicación juega un papel esencial tanto en la cohesión como 

en la adaptabilidad familiar, siendo un factor determinante para el 

funcionamiento saludable del sistema familiar, según el modelo 

circumplejo de Olson, la comunicación actúa como una dimensión 

facilitadora que permite a las familias equilibrar la cohesión y la 

adaptabilidad, mejorando su capacidad para gestionar cambios fortalecer 

los vínculos emocionales entre sus miembros. 

La comunicación se percibe como un factor facilitador cuya 

asociación con el desempeño familiar sigue una relación lineal; es decir, a 

medida que la comunicación familiar mejora, también lo hace el 

funcionamiento familiar. Entre los conceptos considerados se incluyen la 

empatía y la escucha activa por parte del receptor, las habilidades del 
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emisor, la libertad de expresión, la claridad en la expresión, la continuidad, 

así como el respeto y la consideración.  

La comunicación y la cohesión se relaciona con el grado de 

conexión emocional entre los miembros de la familia. Una comunicación 

clara, abierta y empática fomenta un entorno en el que los integrantes se 

sienten escuchados, valorados y emocionalmente unidos, la calidad de la 

comunicación también contribuye a establecer la confianza y la solidaridad 

familiar fortaleciendo los lazos afectivos y las relaciones interpersonales. 

La comunicación y la adaptabilidad implica la capacidad de la 

familia para ajustar sus roles, reglas y dinámicas en respuesta a cambio 

internos o externos. La comunicación afectiva facilita estos ajustes, ay que 

permite expresar necesidades, negociar soluciones y establecer nuevas 

normas de manera consensuada. La comunicación ayuda a evitar 

conflictos y promueve la resolución de problemas, favoreciendo la 

flexibilidad necesaria para adaptarse a las nuevas circunstancias. 

2.2.5. Los orígenes de la inteligencia emocional 

Se dio origen con el estudio de Salovey y Mayer antes de los 90 atraídos 

más por dos competencias de las inteligencias múltiples del científico Howard 

Gardner los que componían 8 tipos de inteligencia como: lógica-matemática, 

verbal, musical auditiva, visual espacial, naturalista, corporal, intrapersonal e 

interpersonal. De los cuales ellos se centraron en la competencia de la inteligencia 

intrapersonal e interpersonal. En consecuencia, se crea el termino de inteligencia 

emocional con la publicación de un artículo de investigación en 1990, el que, no 

tuvo impacto en la población. 
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Posterior a ello, fue conceptualizado por Daniel Goleman con la 

publicación de su libro Emotional Intelligence en 1995, el que tuvo un gran 

impacto a nivel mundial. Que comenzó a consolidarse a partir de la segunda mitad 

de la década de 1990. En la actualidad se ha evidenciado un notable crecimiento 

en los estudios y publicaciones relacionadas con las emociones en campos como 

la psicología y la neurociencia (Machado, 2022). Así mismo él tema se ha aplicado 

al ámbito organizacional, académico, cursos y libros, y todo esto con el fin de 

lograr un mayor crecimiento psicoemocional.  

Una de las características del ser humano es expresar sus emociones de 

manera espontánea en respuesta los estímulos percibidos por los sentidos, para 

eso contamos con habilidades que son desarrolladas por la capacidad cognitiva, 

acciones que corresponden al razonamiento y la inteligencia. La inteligencia 

emocional involucra la gestión y el manejo como característica del humano, ante 

estímulos internos y externos que puede ser negativo o positivo, con el propósito 

de reconocer las emociones que se experimentan. Por esa razón, son tareas 

complejas sobre todo en los primeros años de vida, el saber reconocerlas y 

gestionarlas apropiadamente en uno y en lo demás (Velásquez et al., 2023).  

2.2.5.1. Modelo de inteligencia emocional según Reuven Bar-On 

Es un modelo mixto o modelo de competencias y también llamado 

modelo de habilidades. El modelo basado en habilidades se enfoca en la 

capacidad para procesar información emocional, mientras que los modelos 

mixtos o de competencias incluyen rasgos de personalidad, competencias 

socioemocionales, habilidades cognitivas y aspectos relacionados con la 

motivación (Brito et al., 2019). El modelo de IE se dividen en cinco escalas 
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que componen diferentes aspectos como: lo intrapersonal, lo interpersonal, 

la adaptabilidad, el manejo del estrés y el estado de ánimo. Escalas que a 

su vez están compuestas por sub escalas relacionadas con las habilidades 

y destrezas de cada componente.  

2.2.5.2. Inteligencia emocional según Rouven Bar-On 

BarOn (1997), define “la inteligencia emocional como un conjunto 

de habilidades personales, emocionales y sociales y de destrezas que 

influyen en nuestra habilidad para adaptarnos y enfrentar las demandas y 

presiones del medio.” Por lo tanto, la inteligencia emocional implica 

conjunto de competencias y habilidades como facilitadoras emocionales y 

sociales que interrelacionados determinan el conocimiento a uno mismo y 

la expresión de las emociones, de tal manera que podamos comprender 

nuestras emociones para entender a los demás e interrelacionarnos de 

manera efectiva y enfrentamos los desafíos cotidianos. 

La finalidad de su propuesta es identificar los factores clave en los 

aspectos sociales y emocionales que influyen en el funcionamiento de las 

personas, orientándolas hacia un mayor bienestar psicológico. A 

continuación, detallamos los componentes básicos de la IE según Bar-on:  

Componentes personales: Habilidades como la autoconciencia, la 

autorregulación y la autoestima que nos ayudan a manejar nuestras 

emociones internas. 

Componentes sociales: Capacidad para comprender y relacionarse 

con los demás de manera efectiva, como la empatía y las habilidades 

interpersonales. 
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Facilitadores: Factores como la adaptabilidad y el manejo del 

estrés que permiten un ajuste funcional al entorno. 

2.2.5.3. Modelo teórico de la inteligencia emocional según Daniel 

Goleman 

Al igual que el modelo de Bar-On, el modelo de Goleman se 

considera un enfoque mixto, también conocido como el modelo de 

competencias emocionales. Desde una perspectiva de la teoría mixta 

contiene aspectos de la cognición, la personalidad, la motivación, la 

emoción, la inteligencia y la neurociencia (procesos psicológicos 

cognitivos y no cognitivos). El autor propone un modelo de competencias 

emocionales que permiten a las personas el manejo de emociones propias 

y ajenas. Las competencias principales se dividen en 4 cada una de las 

cuales asoció un conjunto de habilidades específicas. Citado por Cervantes 

et al (2023) que contiene siguientes características de cada habilidad:  

- Autoconocimiento: Implica el autoconocimiento emocional, la 

autoevaluación precisa y la confianza en uno mismo. 

- Autodominio: Incluye el autocontrol, la honestidad, la conciencia, 

la adaptabilidad, la orientación hacia el logro y la iniciativa. 

- Conciencia social: Se refiere a la empatía, la conciencia 

organizacional y la orientación al servicio.  

- Habilidades sociales: Abarca el liderazgo visionario, la influencia, 

el desarrollo de las personas, la comunicación, la capacidad para 

impulsar el cambio, la gestión de conflictos, la creación de 

vínculos, el trabajo en equipo y la colaboración. 
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2.2.5.4. Inteligencia emocional según Daniel Goleman 

Daniel Goleman, psicólogo, periodista y escritor estadounidense, 

es un destacado especialista en inteligencia emocional. El modelo mixto 

implica los tres aspectos del enfoque cognitivo como la cognición, el 

afecto y la motivación. Según Goleman (1995) define la IE como: “la 

habilidad de entender los propios sentimientos y aplicarlos de forma 

adecuada hacia la propia conducta, además de reconocer y dar una 

respuesta clara a los estados de ánimo y necesidades de los sujetos”.  

Además de que Daniel Goleman afirma como la capacidad de 

identificar y reconocer las emociones, de tal manera automotivarnos a 

nosotros mismos, de regular los estados de ánimo o impulsos, de posponer 

las gratificaciones instantáneas a propósito de cumplir los objetivos y 

metas, de evitar que las emociones interfieran con nuestras facultades 

racionales, sino que puedan ir regulando una a la otras, y, por último la 

capacidad de empatizar con los demás, reconocer sus estados emocionales 

por su expresión corporal, tono de voz, gestos para persuadir y generar 

impacto positivo en los demás y buenas relaciones interpersonales. 

El término inteligencia emocional (IE) se considera más 

significativo que el coeficiente intelectual, ya que este último reduce la 

inteligencia a un ámbito específico, sin abarcar su diversidad. La IE 

destaca la naturaleza social del ser humano, quien se encuentra en 

constante interacción y aprendizaje. Por ello, resulta esencial aprender a 

gestionar de manera efectiva las emociones para favorecer el desarrollo 

personal y social (Zavalla, 2024). 
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2.2.5.5. Principios de la inteligencia emocional 

La inteligencia emocional proporciona unos principios básicos 

desde los cuales se obtenga una correcta inteligencia emocional. Según 

Milano (2022) los clasifica en 5 pilares:  

• Autoconciencia. Es la competencia de mirar hacia dentro y 

reconocer nuestras emociones, identificar los mis puntos fuertes y 

débiles. 

• Autorregulación. Es la competencia de regular mis estados 

emociones, mis impulsos, poder conservar la tranquilidad y no 

perder el control de manera consciente. 

• Motivación. Es la destreza para motivarnos e ilusionarnos a fin de 

ejecutar las cosas por uno mismo. 

• Empatía. Es la competencia para reconocer y comprender las 

emociones de los demás y de lo que están sintiendo los demás, de 

modo que peda ponerme en el lugar del otro. 

• Habilidades sociales. Es la competencia de interactuar 

adecuadamente con las personas según a como uno se siente y de 

cómo se sienten los demás. A fin de potencializar las interacciones 

para lograr metas colectivas e individuales. 

2.2.5.6. Dimensiones de la inteligencia emocional según al modelo de 

Reuven BarOn 

El modelo que propone BarOn, contiene rasgos de personalidad 

que implican, el dominio de impulsos, flexibilidad a la frustración, como 

el manejo del estrés, motivación, asertividad, confianza y/o perseverancia.  
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Según el modelo de BarOn, donde señala que la inteligencia no 

cognitiva presenta una estructura que puede ser vista desde una perspectiva 

sistemática y otra topográfica, la primera implica los cinco componentes 

mayores de la inteligencia emocional y los sub componentes, los cuales se 

relacionan de manera lógica y estadísticamente, según describe Alarcon & 

Montesinos (2024), y a continuación detallamos:   

• Dimensión del componente intrapersonal (CIA):  Este 

componente implica que una persona sea capaz de comprenderse a 

sí misma, de sus pensamientos, de sus emociones, y actitudes. A 

continuación, detallamos cada subcomponente: 

- Autoconcepto (AC): La capacidad para mirar el mundo 

interior, percibirlo, comprenderlo aceptarlo y respetarse a uno 

mismo, admitiendo los aspectos positivos y negativos, como 

también las limitaciones y posibilidades. 

- Comprensión emocional de sí mismo (CM): Es la capacidad 

de ser conscientes, percatarse e identificar para comprender los 

sentimientos y emociones propias, saber lo que se está 

sintiendo y cuál es su origen. 

- Asertividad (AS): La capacidad para expresar nuestros 

sentimientos, pensamientos y creencias de manera efectiva, sin 

herir los sentimientos de resto y preservar nuestros derechos 

de formas no destructivas.  

- Independencia (IN): La capacidad para autodirigirse, de ser 

libre de la dependencia emocional de los demás y sentirse 
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seguro de sí mismo. Actuar de manera autónoma frente a la 

necesidad de protección y soporte de los demás. 

- Autorrealización (AR): La capacidad en establecer metas 

propias y tener el impulso para lograrlos a propósito de 

incrementar y renovar nuestro potencial interno, los que nos 

llevarán a vivir una vida significativa, gustosa e íntegra 

disfrutando de realizarlo. 

• Dimensión del componente interpersonal (CIE): Este 

componente implica que la persona sepa interactuar y relacionarse 

asertivamente con los demás. A continuación, detallamos cada 

subcomponente: 

- Empatía (EM): La capacidad de conocer y comprender a los 

demás, empieza por percatarse de cómo se sienten, considerar 

sus emociones, y ser sensible a ellas. 

- Relaciones interpersonales (RI): La capacidad de construir y 

conservar relaciones mutuas favorables que son caracterizadas 

por dar y recibir calidez, afecto e intimidad de modo 

apropiado. 

- Responsabilidad social (RS): La capacidad para identificarse 

con los grupos de amigos, de la escuela y de la comunidad, 

como una persona que colabora, contribuye, a su vez es parte 

productiva del grupo social. 

• Dimensión del componente de adaptabilidad (CAD): Este 

componente implica que la persona sepa ajustarse a situaciones 
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nuevas, a los cambios y los desafíos del entorno. A continuación, 

detallamos los subcomponentes: 

- Prueba de la realidad (PR): La capacidad para valorar 

objetivamente en lo que corresponde, entre lo experimentado 

(los propios pensamientos, sentimientos como subjetivo) y lo 

que en realidad existe (realidad externa como objetivo). 

- Flexibilidad (FL): La capacidad para realizar la adaptación y 

el ajuste apropiado de nuestras emociones, pensamientos y 

comportamientos a escenarios dinámicos, impredecibles e 

inusuales 

- Solución de problemas (SP): Implica el desarrollo de un 

proceso que inicia con la capacidad para identificar el 

problema, incrementar la confianza, analizar el problema, a fin 

de generar y efectuar soluciones efectivas.  

• Dimensión del componente del manejo del estrés (CME): Este 

componente implica que la persona sea capaz de gestionar y regular 

sus emociones y reacciones a circunstancias estresantes. A 

continuación, detallamos los sub componentes:  

- Tolerancia al estrés (TE): La capacidad para soportar y lidiar 

eventos adversos, situaciones estresantes y de fuertes 

emociones sin abrumarse afrontándolo activa y positivamente 

al estrés. 

- Control de los impulsos (CI): La capacidad para resistir o 

posponer un impulso o tentaciones de actuar; a propósito de 
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aceptar el impulso, y de controlar la conducta que muy 

probablemente es irresponsable. 

• Dimensión del componente del estado de ánimo en general 

(CAG): Este componente implica que la persona sepa tener una 

disposición emocional positiva o negativa de percibir y responder 

al contexto que lo rodea. A continuación, detallamos los 

subcomponentes:  

- Optimismo (OP): La capacidad para ver el aspecto positivo y 

mantener la esperanza hacia la vida, a pesar de la adversidad y 

los sentimientos negativos que se puedan generar. El enfoque 

positivo es un factor de motivación muy importante en todo lo 

que se desarrolla. 

- Felicidad (FE): La capacidad para sentirse satisfecho con 

nosotros mismos, para complacerse de sí mismo, de los demás 

y con la vida en general (disfrutar del resto y divertirse). 

En consecuencia, el enfoque topográfico concibe elementos de la 

inteligencia no cognitiva que estipula una estructura de rangos, 

distinguiendo factores centrales (o primarios) relacionados con factores 

resultantes (o de más alto orden), y que están conectados por un grupo de 

factores de soporte (apoyo o secundarios o auxiliares). Comprenden los 

siguientes primeros tres factores principales y los otros dos de 

complemento: 

• Comprensión de sí mismo: La capacidad de reconocer y entender 

nuestras emociones, el estado de anímico y la sensación. 
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• Asertividad: La capacidad de exponer las emociones y 

sentimientos. 

• Empatía: La capacidad para distinguir, comprender y considerar 

los sentimientos de las demás personas.  

• Los factores centrales que complementan es la prueba de la 

realidad y el control de los impulsos. 

El modelo mixto propuesto por Bar-On aborda un registro amplio 

que contiene un abanico de capacidades emocionales y sociales. Esos 

elementos centrales direccionan factores resultantes como la resolución de 

los problemas, los vínculos interpersonales y el desarrollo personal, que 

favorece a la felicidad y gozar de la vida. 

2.2.6. Desarrollo de la inteligencia emocional de niños en familias 

disfuncionales  

El desarrollo de la inteligencia emocional en niños que crecen en familias 

con problemas puede verse afectado por varias dinámicas negativas. En estas 

familias, donde la comunicación es deficiente, hay conflictos sin resolver y 

comportamientos dañinos, los niños pueden tener dificultades para entender y 

manejar sus propias emociones, así como las de los demás. A continuación, se 

analizan los efectos de estas situaciones familiares en el desarrollo emocional de 

los niños y algunas estrategias. 
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2.2.6.1. Impacto de la Disfuncionalidad Familiar en la Inteligencia 

Emocional 

• Ambiente emocional tóxico: En familias donde hay violencia, 

abuso emocional, o desconfianza, los niños pueden aprender a 

evitar expresar sus emociones por miedo a represalias o rechazo. 

Esto puede llevar a problemas de regulación emocional y una 

incapacidad para lidiar con sus sentimientos de manera efectiva. 

• Modelos de comportamiento inadecuados: Los niños aprenden 

observando a los adultos en sus vidas. En un entorno disfuncional, 

pueden ver a sus padres o cuidadores gestionar sus emociones de 

manera poco saludable (como la ira o la indiferencia), lo que 

dificulta que los niños desarrollen habilidades de manejo 

emocional adecuado. 

• Inseguridad emocional: La falta de un ambiente familiar estable 

puede generar sentimientos de inseguridad y ansiedad en los niños. 

Esta inseguridad puede afectar su autoestima y su capacidad para 

establecer relaciones interpersonales saludables. 

• Dificultades en la empatía: La disfuncionalidad familiar puede 

dificultar la capacidad de un niño para empatizar con los demás. Si 

el enfoque familiar está en la supervivencia emocional en lugar del 

apoyo mutuo, los niños pueden no aprender a reconocer o valorar 

las emociones ajenas. 

• Confusión en la comunicación emocional: En un hogar 

disfuncional, la comunicación puede ser inconsistente o dañina. 

Esto puede llevar a que los niños no sepan cómo expresar sus 
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emociones de manera adecuada o no se sientan cómodos 

compartiendo sus sentimientos con los demás. 

2.2.6.2. Estrategias para Promover la Inteligencia Emocional 

• Educación emocional: Introducir programas de educación 

emocional en las escuelas y comunidades puede proporcionar a los 

niños las herramientas necesarias para identificar y gestionar sus 

emociones. Estas iniciativas pueden incluir juegos, talleres y 

actividades grupales que enseñan habilidades emocionales de 

manera práctica. 

• Terapia familiar: La terapia puede ser una herramienta valiosa 

para abordar las dinámicas disfuncionales en la familia. A través 

de la terapia familiar, se pueden resolver conflictos, mejorar la 

comunicación y proporcionar un espacio seguro para que todos los 

miembros de la familia expresen sus emociones (Minuchin 1974). 

• Validación de emociones: Es fundamental que los adultos validen 

las emociones de los niños, incluso en contextos disfuncionales. 

Escuchar y aceptar sus sentimientos ayuda a los niños a sentirse 

comprendidos y fomentar la confianza en sí mismos. 

• Modelar conductas positivas: Los adultos deben esforzarse por 

ser modelos de regulación emocional adecuada. Practicar la gestión 

de las emociones de forma saludable y mostrar vulnerabilidad en 

la expresión de sentimientos puede ayudar a los niños a aprender 

estas habilidades (Brown B., 2010). 
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• Fomentar relaciones saludables: Animar a los niños a interactuar 

con amigos y participar en actividades extracurriculares les permite 

practicar habilidades sociales y emocionales en un entorno más 

positivo, lo que puede ayudar a contrarrestar la disfuncionalidad en 

casa. 

• Desarrollo de resiliencia: Enseñar a los niños estrategias de 

afrontamiento puede fortalecer su resiliencia. Esto incluye ayudarte 

a aprender a manejar el estrés, a recuperarse de las adversidades y 

ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje. 

En conclusión, podemos decir que el desarrollo de la inteligencia 

emocional en niños que provienen de familias disfuncionales enfrenta 

desafíos significativos, pero con el enfoque y apoyo adecuados, es posible 

fomentar un crecimiento emocional saludable. La educación emocional, la 

terapia y la validación de emociones son herramientas clave que pueden 

ayudar a los niños a superar las limitaciones impuestas por su entorno 

familiar. Fomentar la inteligencia emocional en estos niños no solo les 

beneficia a ellos, sino que también contribuye a crear un futuro más 

positivo y equilibrado en sus relaciones interpersonales y en su bienestar 

general. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. Disfuncionalidad 

“Alteración o trastorno en el funcionamiento de algo” (Rae, 2014). Por lo 

tanto, la disfuncionalidad puede interpretarse. Como algo que no funciona bien o 

no cumple su propósito de la manera correcta. Es cuando un sistema, una relación 
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o cualquier cosa no hace lo que debería hacer o no lo hace de la mejor manera, 

como por ejemplos: 

• En una familia: Si hay mucha pelea, falta de comunicación o maltrato, se 

dice que la familia es disfuncional porque no está proporcionando el 

apoyo, la unión y el ambiente saludable que se espera de una familia. 

• En el cuerpo humano: Si un órgano, como el corazón o los riñones, no está 

funcionando como debería, eso se llama disfuncionalidad porque el cuerpo 

no está operando de manera normal y eso causa problemas de salud. 

En resumen, disfuncionalidad es cuando algo está "roto" o no cumple su 

papel de manera correcta, lo que afecta a todo lo demás. 

2.3.2. Familia 

El concepto de familia varía según los autores y las perspectivas teóricas 

que se utilicen para estudiarla. A continuación, se presentan algunas definiciones 

clave de la familia según diferentes autores: 

• Malinowski (1948) un antropólogo, define la familia como una institución 

universal con una estructura estable que incluye un hombre, una mujer y 

sus hijos, donde se cumplen funciones reproductivas, económicas y 

sociales esenciales para la supervivencia del grupo. 

• Parsons (1955) sociólogo funcionalista, argumenta que la familia nuclear 

moderna tiene dos funciones principales: la socialización primaria de los 

niños y la estabilización emocional de los adultos. Para Parsons, la familia 

cumple un papel crucial en la cohesión y estabilidad social. 
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• Minuchin (1974), terapeuta familiar, define la familia desde la perspectiva 

de los sistemas familiares. Para él, la familia es un sistema estructural 

que está compuesto por subsistemas (como el subsistema conyugal o el 

subsistema fraternal) y tiene normas y límites específicos que regulan las 

interacciones de sus miembros. La disfuncionalidad en la familia ocurre 

cuando estos límites son demasiado rígidos o difusos, lo que afecta el 

bienestar de sus miembros. 

Estas definiciones reflejan la complejidad de la familia como institución, 

destacando su rol central en la socialización, la regulación de las relaciones 

personales y la perpetuación de valores culturales y sociales. 

2.3.3. Disfuncionalidad familiar 

Minuchin (1974) describe la familia disfuncional como aquella en la que 

los patrones de interacción entre los miembros no permiten resolver conflictos ni 

satisfacer las necesidades emocionales de sus integrantes, lo que genera tensión y 

problemas de relación. En estas familias, los roles y límites entre sus miembros 

son confusos o inapropiados, lo que afecta el desarrollo emocional de los 

individuos. Además de Minuchin, otros autores y teóricos han contribuido a la 

conceptualización de la disfuncionalidad, entre ellos: 

Bowen (1978): En su Teoría del Sistema Familiar, Bowen describe las 

dinámicas disfuncionales como el resultado de una diferenciación inadecuada 

del yo, lo que genera dependencia emocional y problemas interpersonales dentro 

de la familia. 
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Beack (1976): En el campo de la psicología cognitiva, estos autores han 

vinculado la disfuncionalidad con patrones de pensamiento distorsionados o 

irracionales que contribuyen a emociones y comportamientos problemáticos. 

Freud (1900): Desde una perspectiva psicoanalítica, Freud aborda la 

disfuncionalidad a través de conflictos internos no resueltos, muchas veces 

originados en la infancia, que generan patrones disfuncionales en la vida adulta. 

2.3.4. Desarrollo infantil 

El desarrollo infantil, según distintos autores, se refiere a los cambios 

físicos, cognitivos, emocionales y sociales que ocurren desde el nacimiento hasta 

la adolescencia. Este proceso es influenciado por factores biológicos, sociales y 

ambientales, y se estructura en diferentes etapas. 

Piaget (1947), un teórico clave del desarrollo cognitivo, propuso que los 

niños pasan por varias etapas de desarrollo cognitivo, cada una caracterizada por 

habilidades y formas de pensar distintas. Estas etapas permiten que el niño 

comprenda y se relacione con el mundo de manera más compleja a medida que 

crece. 

Vygotsky (1978), otro teórico influyente, destacó el papel del entorno 

social y cultural en el desarrollo infantil. Introdujo el concepto de la "zona de 

desarrollo próximo", que se refiere a las tareas que los niños pueden realizar con 

la ayuda de un adulto o compañero más avanzado. 

El desarrollo emocional y social, según autores como Goleman (1995), 

está relacionado con la capacidad de los niños para reconocer, manejar y expresar 

sus emociones, y la influencia de estas habilidades en sus interacciones sociales. 
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La inteligencia emocional es esencial para el éxito en la vida y se forma en los 

primeros años a través de las relaciones con padres y cuidadores. 

Estos autores coinciden en que el desarrollo infantil es un proceso integral 

y multidimensional, que abarca no solo el crecimiento físico, sino también las 

capacidades cognitivas, emocionales y sociales del niño.  

2.3.5. Niños 

“Período de la vida humana, que se extiende desde el nacimiento a la 

pubertad”. Diccionario de la lengua española (2001). Según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) la infancia se divide en dos grandes etapas la primera 

infancia (0 a los 5 años) y la segunda infancia (6 a los 12 años). Esta etapa es 

crucial para el desarrollo integral de los niños, ya que se da un progreso 

significativo en el ámbito físico, cognitivo, emocional y social.  

En la segunda infancia, el crecimiento se vuelve más constante y moderado 

en comparación con la primera infancia. Aunque el ritmo es más lento, el 

desarrollo físico continúa, y los niños comienzan a mostrar mayor fuerza y 

habilidades motoras. Es una etapa donde el hombre tiene un desarrollo humano 

en el que va desplegando su pensamiento lógico, sus características emocionales 

y sociales. También se enfoca a la niñez como un proceso de internalización de 

las interacciones sociales. 

2.3.6. Inteligencia 

Se refiera a la capacidad de una persona para aprender, comprender, 

razonar, resolver problemas, adaptarse al entorno, y utilizar el conocimiento para 

enfrentarse a situaciones nuevas. Wechsler (1939), define la inteligencia como la 
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capacidad global y agregada de un individuo para actuar con propósito, pensar 

racionalmente y lidiar de manera efectiva con su entorno.  

2.3.7. Emociones 

Son reacciones fisiológicas que experimentamos en repuesta a estímulos 

internos o externos, ya sea algo que percibimos, recordamos o imaginamos. 

Pueden ser pasajeras o duraderas varían según intensidad, como la alegría, miedo, 

ira, tristeza, asco, sorpresa etc.  

Asu ves, son un conjunto de cambios orgánicos, cognoscitivos y motores 

que surgen de la valoración consciente o inconsciente de un estímulo, en un 

contexto determinado y en relación a los objetivos de un individuo en un momento 

concreto de su vida. 

2.3.8. Inteligencia emocional  

Según Reuven Bar-On es un conjunto de habilidades emocionales y 

sociales que influyen en la manera en que los entendemos a nosotros mismos, 

interactuamos con los demás y manejamos los desafíos de la vida diaria. 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTUDIO 

La investigación se ubicó en el departamento de Puno, provincia del Melgar, 

distrito de Ayaviri; específicamente en la Institución Educativa Primaria Glorioso San 

Luis Gonzaga 861 el mismo que fue creado por Resolución Prefectural el 26 de setiembre 

de 1827 por Juan Francisco de Reyes, Prefecto de Puno, en cumplimiento de la Ordenanza 

que diera el Libertador Simón Bolívar. 

Figura 1   

Imagen de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861”  

Nota: Extraído de google maps 
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Figura 2   

Fachada de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga “Glorioso 861” 

Nota: Extraído de DePerú.com 

3.2. TIPO Y MÉTODOS DE ESTUDIO 

3.2.1. Enfoque de investigación 

Se ejecuto desde el enfoque cuantitativo como una estrategia que busca 

medir y analizar fenómenos sociales a través de datos numéricos. Este enfoque se 

basa en la lógica de la ciencia natural, enfatizando la objetividad, la precisión y la 

capacidad de generalizar resultados a partir de muestras representativas (Babbie, 

2016). 

3.2.2. Método de la investigación 

Se empleó el método hipotético-deductivo parte de proposiciones 

generales, con el que logró contrastar cada hipótesis en el que se comprobó su 

veracidad. Es común el uso en las ciencias fácticas o empíricas se basa en los 

hechos sustentado en la cuantificación o medición, con objetividad en cada 

procedimiento y en la propia experiencia en el que se corrobora la hipótesis, con 

la finalidad de acrecentar los conocimientos por medio de la exigencia de 
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universalidad de resultados, así como la producción de leyes científicas puedan 

explicar las causas de fenómenos (Sánchez, 2019, p. 108). 

3.2.3. Tipo de investigación 

La investigación es de tipo básica con el objetivo enriquecer la 

información científica, de tal manera que amplíen y profundicen en el 

conocimiento, para beneficiar a la sociedad en el futuro próximo. Según Muntané 

(2010), también se denomina como investigación teórica, dogmática o pura, es 

inherente al marco teórico porque nace de ahí y se mantiene en él, a fin de 

potenciar el conocimiento científico, sin contraponer con ningún componente 

pragmático. 

3.2.4. Nivel o alcance de investigación 

El nivel o alcense es descriptivo-correlacional, García & García (2012), 

señalan que investigación descriptiva se refiere a la acción de describir una 

situación real y natural utilizando métodos como la observación sistemática no 

participante o la formulación de preguntas a una muestra de individuos que puedan 

ofrecer información relevante sobre opiniones, comportamientos o circunstancias 

específicas. Esencialmente, busca retratar de manera detallada y objetiva aspectos 

particulares de la realidad sin intervenir directamente en ella (p. 103).  

También la investigación correlacional se mantiene en una metodología no 

experimental en el que se realiza el estudio de la relación de dos o más variables, 

sin que haya manipulación de variables. La investigación correlacional señala a 

que magnitud la alteración de una variable afecta a la otra variable. “La intensidad 

y dirección de la relación se mide mediante el denominado coeficiente 
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correlacional, cuyo estadístico depende de la naturaleza de las variables 

estudiadas” (García & García, 2012, p. 105). 

3.2.5. Diseño de investigación 

La investigación tiene un diseño no experimental, que se caracteriza por 

ser un enfoque sistemático y aplicado donde no se manipulan las variables, ya que 

estas han ocurrido previamente. Las inferencias sobre las relaciones entre 

variables se realizan sin intervención directa o influencia, observando las 

relaciones tal como se han dado en su entorno natural (Hernández et al., s.f.). 

Además, se utilizará un diseño de investigación transversal o transeccional, que 

implica la recolección de información en un solo momento y durante un período 

específico. Este enfoque permite exponer las variables y estudiar su ocurrencia e 

interacción en un tiempo determinado. A continuación, se muestra el esquema de 

esta investigación. 

• Donde: M” representa la muestra del estudio. 

• Los subíndices “Xi, y”, en cada “V” nos indican las observaciones 

obtenidas en cada una de las variables (x, y), I hace mención a relación de 

las variables. 

3.3. TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.3.1. Técnica 

La técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta como método 

de recolección de información y datos en relación a las variables de investigación, 

en el que se hacen preguntas a un grupo de personas (la muestra) para obtener 

información sobre sus actitudes, comportamientos, opiniones y características 
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demográficas. Es una herramienta que permite a los investigadores recoger datos 

de manera estandarizada (Babbie, 2016). Es un método sistemático utilizado para 

recopilar y analizar información, con el fin de responder a una pregunta o resolver 

un problema específico (Medina et al., 2023).  

3.3.2. Instrumento 

El instrumento es una herramienta específica utilizada para recopilar y 

analizar información en el proceso de investigación. Los instrumentos de 

investigación permiten a los investigadores a obtener información precisa y 

confiable sobre su tema de estudio y a llegar a conclusiones válidas y confiables 

(Medina et al., 2023).  

El instrumento que se utilizó para este estudio es el cuestionario para la 

variable X (Disfuncionalidad Familiar) del autor David Olson y para la variable 

Y (Inteligencia Emocional), del autor Reuven Bar0n.  

Instrumento para la variable X es la fase III de David Olson 

Nombre: escala de evaluación del funcionamiento familiar (cohesión y 

adaptabilidad familiar) 

Traducción: Angela Hernández Córdova, Universidad Santo Tomas de 

Colombia. 

Adaptación peruana: Bazo-Alvarez, Juan Carlos; Bazo-Alvarez, Oscar 

Alfredo; Aguila, Jeins; Peralta, Frank; Mormontoy, Wilfredo; Bennett, Ian 

M (2016) 

Validación: M.Sc. Yenina Apaza Ochoa (2024) 
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Instrumento para la variable Y es escala de evaluación de la 

inteligencia emocional según Bar-On 

Nombre: escala de evaluación la inteligencia emocional (intrapersonal, 

interpersonal, adaptabilidad, gestión del estrés y gestión del ánimo en 

general) 

Traducción: Nelly Ugarriza Chávez y Pedro Pajares Patiño, Universidad 

San Martin de Porres. 

Adaptación peruana: Nelly Ugarriza Chávez y Pedro Pajares Patiño 

(2006). 

Validación: M.Sc. Yenina Apaza Ochoa (2024) 

Asimismo, el instrumento permitió recopilar información a través de 

afirmaciones de los encuestados mediante categorías de respuestas diferentes para 

cada variable, a continuación, se detallan las categorías empleadas: 

Tabla 1 

Escala de Likert para la variable disfuncionalidad familiar 

Valor numérico Escala de valoración 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 Casi siempre 

5 Siempre 
Nota: Datos tomados del Modelo Circumplejo de Olson fase III. 

Tabla 2 

Escala de Likert para la variable inteligencia emocional 

Valor numérico Escala de valoración 

1 Muy rara vez 

2 Rara vez 
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3 A menudo 

4 Muy a menudo 
Nota: Datos tomados del Inventario de IC de BarOn, adaptado al Peru por Ugarriza y Pajares 

(2006) 

Con la finalidad de mejorar la medición e interpretación de las variables 

“disfuncionalidad familiar” e “inteligencia emocional”, se desarrollaron escalas. 

Esto se realizó con el fin de proporcionar una interpretación de los resultados de 

las variables de estudio, y está estructurada en rangos que incluyeron todas las 

sumas de las puntuaciones obtenidas de cada respuesta de los encuestados. 

Además, se asigna la categoría adecuada de acuerdo al baremo, como se explicará 

en detalle a continuación: 

Tabla 3 

Baremo de la variable disfuncionalidad familiar 

Escala 
Disfuncionalidad 

en la cohesión 
Escala  

Disfuncionalidad 

en la 

adaptabilidad 

Desligada 

Separada 

Unida 

Enredada 

10 – 34 

35 – 40 

41 – 45 

46 – 50 

Rígida 

Estructurada 

Flexible 

Caótica 

 

10 – 19 

20 – 24 

25 – 28 

29 – 50 
Nota: elaboración por el equipo de investigación 
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Tabla 4 

Baremo de la variable inteligencia emocional 

Escala Inteligencia emocional 

Bajo 

Medio 

Alto 

46 – 68 

69 – 77 

78 – 111 

Nota: elaboración por el equipo de investigación 

3.3.3. Confiabilidad del instrumento 

Se utilizó como método alfa de Cronbach para medir el grado de fiabilidad 

de los instrumentos en base a la información que se recolectó. La confiabilidad de 

un instrumento de investigación es una medida de su consistencia y estabilidad. 

La confiabilidad se refiere a la capacidad de un instrumento de producir resultados 

consistentes y precisos cada vez que se utiliza en condiciones similares la 

confiabilidad como la ausencia relativa de errores de medición en un instrumento 

de medida. (Quero, 1997). 

Tabla 5 

Valores de alfa de Cronbach 

Valores Interpretación 

0.0 a +/- 0,2 

0,2 a 0,40 

0,40 a 0,60 

0,60 a 0,80 

0,80 a 1,00 

Despreciable 

Baja o ligera 

Moderada 

Confiable 

Muy alta 
Nota: Interpretación de los valores de Alfa de Cronbach. 
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Tabla 6 

Coeficiente de alfa de Cronbach para la variable disfuncionalidad familiar 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,818 20 

Nota: Elaboración por el equipo de investigación 

Tabla 7 

Coeficiente de alfa de Cronbach para la variable inteligencia emocional 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,861 30 

Nota: Elaboración por el equipo de investigación 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DEL ESTUDIO 

3.4.1. Población 

La población universa es 841 estudiantes de primero a sexto grado del 

nivel primario de 1ro a 6to grado, entre hombres y mujeres de 6 a 12 años de edad, 

de la I.E.P. Glorioso San Luis Gonzaga 861, de la cuidad de Ayaviri del 2024, sin 

embargo, debido a la necesidad de contar con el nivel de comprensión lectora 

adecuado para responder al instrumento se decidió excluir a los estudiantes de 

primero y segundo grado, ya que aún no cumplen con esta competencia. Por lo 

que la población final quedo compuesta por 533 estudiantes 

3.4.2. Muestra 

Se utilizo un muestreo probabilístico, específicamente el muestreo 

aleatorio simple, “La muestra es definida como un sub grupo de la población” 

(Hernández, Fernandez y Baptista, 2014, p. 175). 
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Muestreo por población finita consiste en la selección de una parte de los 

elementos de una población estadística, con el objetivo de sacar conclusiones de 

dicha población, cuya formula es:  

𝒏𝟎 = Tamaño de muestra requerido  

N =Tamaño total de la población = 533 

Z =Valor crítico según el nivel de confianza = 1.96  

P = Proporción esperada de la población = 0.5 

Q =Complemento de P (Q = 1 - P) = 0.5 

E = Margen de error = 0.05 

𝒏𝟎 =
𝑵𝒁𝟐𝑷𝑸

(𝑵 − 𝟏)𝒆𝟐 + 𝒁𝟐𝑷𝑸
 

Reemplazando: 

𝒏𝟎 =
𝟓𝟑𝟑(𝟏.𝟗𝟔)𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)

(𝟓𝟑𝟑−𝟏)𝟎.𝟎𝟓𝟐+𝟏.𝟗𝟔𝟐(𝟎.𝟓)(𝟎.𝟓)
 

𝒏𝟎 =224 

La muestra queda conformada por 224 niños y niñas de la I.E.P. Glorioso 

San Luis Gonzaga 861, entre niños y niñas, de los grados de 3ro a 6to grado porque 

los de grados inferiores no leen aun correctamente y no tienen mucha comprensión 

lectora para llenar los cuestionarios, también se aplicará criterios de inclusión o 

exclusión según autorización firmada por los padres de familia para el llenado de 

encuesta por su menor hijo(a). Tipo de muestreo no probabilístico 
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3.5. PROCESAMIENTO ESTADÍSTICO 

3.5.1. Diseño estadístico 

3.5.1.1. Estadística descriptiva 

Se llevó a cabo un análisis de los datos utilizando tablas de doble 

entrada o también conocidas como tablas cruzadas que permitieron 

representar el resumen de la distribución las variables estudio. Además, se 

calcularon frecuencias y porcentajes para describir las características de la 

muestra, facilitando la comprensión e interpretación de la proporción de 

casos en cada categoría. También se utilizaron figuras que proporcionaron 

una representación visual de los resultados. 

3.5.1.2. Estadística inferencial 

Para determinar el grado de relación que existe entre las variables 

y las dimensiones, se utilizaron pruebas estadísticas. La primera fase 

consistió en determinar si los datos procedían o no de una distribución 

normal realizando una prueba para establecer si los datos eran normales o 

no. Una vez determinado si los datos se ajustaban o no a una distribución 

normal, la fase siguiente consistió en determinar si debían utilizarse 

pruebas paramétricas o no paramétricas. Por último, se utilizó el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman. 

a. Prueba estadística 

𝑟𝑠 = 1 −
6 ∑ 𝐷2

𝑛(𝑛2 − 1)
 

𝑍𝐶 =
𝑟𝑠

√1 − 𝑟𝑠
2

𝑛 − 2
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Donde: 

𝑟𝑠: Coeficiente de correlación de Rho de Spearman. 

𝑛: Tamaño de la muestra. 

𝑍𝐶: Z calculada de la distribución normal 

Y: Variable dependiente 

X: Variable independiente 

Hipótesis 

𝐻0: No hay ninguna correlación. 

𝐻1: Existe algún nivel de correlación. 

b. Nivel de significancia 

Se empleó un nivel de significancia de 5% ó 0.05. 

Regla de decisión 

Si p < sig = 0.05, rechazamos la hipótesis nula (𝐻0). 

Si p > sig = 0.05, aceptamos la hipótesis nula (𝐻0). 

c. Análisis de datos 

Antes del análisis de datos se realizó la organización de los mismos 

en Excel. Posteriormente, se utilizó el software SPSS versión 25 para 

llevar a cabo el análisis, con el objetivo de determinar el grado de 

correlación entre las variables, facilitando así la identificación de posibles 

relaciones significativas. 
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d. Conclusión 

A partir de los resultados obtenidos, se interpretaron los valores del 

coeficiente de Spearman y el nivel de significancia lo que permitió tomar 

una decisión sobre la aceptación o el rechazo de las hipótesis planteadas. 

• Prueba de normalidad 

Tabla 8 

Coeficiente de correlación de Rho de Spearman 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa perfecta ("A mayor X menor Y") 

-0.9 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.5 Correlación negativa mediana 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.1 Correlación negativa muy débil 

0 No existe correlación alguna entre las variables 

0.1 Correlación positiva muy débil 

0.25 Correlación positiva débil 

0.5 Correlación positiva media 

0.75 Correlación positiva considerable 

0.9 Correlación positiva muy fuerte 

1 Correlación positiva perfecta ("A mayor X, mayor Y") 

Nota: Datos tomados de la Metodología de investigación. Hernández et al. (2014) 

a. Hipótesis nula (𝐻0) y (𝐻1) 

- 𝐻0: Los datos provienen de una distribución normal 

- 𝐻1: Los datos no provienen de una distribución normal 

- Nivel de significancia: ∝= 0.05 

b. Estadístico de prueba 

- Kolmogorov Smirnov 
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c. Regla de decisión 

- Si 𝑝 > 0.05, se acepta la 𝐻0 

- Si 𝑝 < 0.05, se rechaza la 𝐻0 

d. Resultados 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de los datos 

Pruebas de normalidad 

 

 Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico P valor gl 

Disfuncionalidad 

familiar  

,051 ,200 224 

Inteligencia 

emocional 

,072 ,007 224 

Nota: Elaboración por el equipo de investigación. 

e. Conclusión 

En la tabla 9, la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov se 

llevó a cabo para las variables Disfuncionalidad familiar e Inteligencia 

emocional, con una muestra de 224 datos cada una. Para la variable 

Disfuncionalidad familiar, el estadístico fue 0.051 y el valor p fue 0.200, 

indicando que no se rechaza la hipótesis nula (H₀), es decir, los datos 

provienen de una distribución normal. En contraste, para la variable 

Inteligencia emocional, el estadístico fue 0.072 y el valor p fue 0.007, lo 

que lleva al rechazo de H₀, sugiriendo que los datos no siguen una 

distribución normal. Dado que una de las variables presenta desviación de 

la normalidad, se recomienda utilizar métodos estadísticos no 

paramétricos, como la correlación de Spearman, para análisis posteriores. 
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3.5.2. Procesamiento 

El proceso de análisis de los datos consistió en la estructuración y 

organización de los datos en Excel. Esto se hizo con la finalidad obtener la 

organización, luego se utilizó el programa especializado SPSS versión 25, para 

determinar el grado de correlación entre las variables, se desarrolló mediante la 

prueba Rho de Spearman, un método fiable que permite medir la fuerza y la 

dirección entre variables. Además, se realizaron pruebas de hipótesis para evaluar 

la significancia estadística de los datos. Esto, a su vez, permitió extraer 

conclusiones basadas en criterios analíticos detallados. 

3.5.2.1. Variables de estudio 

• Variable independiente (X) 

Disfuncionalidad familiar 

Dimensiones: 

- Disfuncionalidad en la cohesión 

- Disfuncionalidad de la adaptabilidad 

• Variable dependiente (Y) 

Inteligencia emocional 

Dimensiones: 

- Intrapersonal 

- Interpersonal 

- Adaptabilidad 

- Manejo de estrés 
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- Estado de ánimo 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. RESULTADOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

Tabla 10  

Edades de los encuestados. 

EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

De 8 a 10 años 87 38,80% 

De 11 a 13 años 137 61,20% 

Total 224 100,00% 
Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

Figura 3  

Edades de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

La tabla 10 y figura 3 muestran que la distribución por edades refleja que el 

38,80% de los participantes (87 niños) tienen entre 8 y 10 años, mientras que el 61,20% 

(137 niños) se encuentran en el rango de 11 a 13 años, mostrando una mayor 

representación de preadolescentes. Este predominio del grupo de 11 a 13 años indica que 

los análisis deben enfocarse en las características propias de la preadolescencia, como los 
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cambios físicos y emocionales propios de esta etapa, la búsqueda de autonomía y el 

desarrollo de habilidades sociales más complejas. Por otro lado, el 38,80% de niños de 8 

a 10 años subraya la necesidad de considerar diferencias en el desarrollo cognitivo y 

emocional de este grupo, aún centrado en experiencias concretas y menos influido por los 

cambios propios de la pubertad. Este desglose etario permite orientar estrategias e 

intervenciones de manera diferenciada según las necesidades específicas de cada rango 

de edad. 

Tabla 11 

Sexo de los encuestados. 

SEXO 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 115 51,30% 

Femenino 109 48,70% 

Total 224 100,00% 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

Figura 4 

Sexo de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 
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La tabla 11 y figura 4 muestran que la distribución por sexo muestra que el 51,30% 

de los participantes (115 personas) son de sexo masculino, mientras que el 48,70% (109 

personas) son de sexo femenino, evidenciando una distribución casi equitativa entre 

ambos grupos. Esta paridad permite realizar análisis e interpretaciones representativas 

para ambos sexos, asegurando que las diferencias o similitudes observadas en los datos 

no se vean afectadas por un sesgo significativo en la proporción de participantes 

masculinos o femeninos. Este balance es favorable para desarrollar estrategias inclusivas 

y equitativas en cualquier intervención o estudio basado en esta muestra. 

Tabla 12 

Grado de educación primaria de los encuestados. 

GRADO 

 Frecuencia Porcentaje 

Tercer año 15 6,70% 

Cuarto año 34 15,20% 

Quinto año 63 28,10% 

Sexto año 112 50,00% 

Total 224 100,00% 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

Figura 5 

Grado de estudios de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

6.
70

% 15
.2

0% 28
.1

0%

50
.0

0%

T E R C E R  A Ñ O C U A R T O  A Ñ O Q U I N T O  A Ñ O S E X T O  A Ñ O

GRADO

Grado



85 

La tabla 12 y figura 5 muestran que la distribución por grado muestra que el 

50,00% de los participantes (112 estudiantes) cursan el sexto año, siendo el grupo 

mayoritario, seguido por el quinto año con un 28,10% (63 estudiantes). El cuarto año 

representa el 15,20% (34 estudiantes), mientras que el tercer año incluye al 6,70% (15 

estudiantes), siendo el grupo más reducido. Este predominio de estudiantes en los grados 

superiores, especialmente en sexto año, sugiere que los análisis deben enfocarse en las 

características y necesidades de los estudiantes que están concluyendo su educación 

primaria, lo cual es crucial para diseñar estrategias de intervención que los preparen para 

la transición hacia niveles educativos más avanzados. Por otro lado, los grupos más 

pequeños, como tercero y cuarto año, requieren también atención para garantizar una 

educación equilibrada y adaptada a sus etapas de desarrollo. 

Figura 6 

Composición familiar de los encuestados. 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 
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La figura 6 nos muestra que la distribución de la composición familiar, 

basada en las frecuencias representadas en el gráfico, muestra que el grupo 

predominante es el de "PAPA, MAMA, HERMANOS", con una frecuencia 

significativamente mayor a las demás, superando las 60 menciones. Este resultado 

refleja que la mayoría de los participantes provienen de familias nucleares 

tradicionales. El segundo grupo más representativo, aunque con una frecuencia 

mucho menor, corresponde a "PAPA, MAMA, HERMANOS, ABUELO, TIO, 

PRIMO", lo que evidencia la presencia de familias extendidas en menor 

proporción. Otros grupos destacados incluyen composiciones como "MAMA" y 

"MAMA, HERMANOS", que representan familias monoparentales o de 

estructura no tradicional. 

Este análisis sugiere que, aunque predominen las familias nucleares 

tradicionales, existe diversidad en las composiciones familiares dentro de la 

muestra, lo que puede influir en las dinámicas emocionales y sociales de los 

participantes. Estos datos pueden ser útiles para diseñar estrategias inclusivas que 

aborden las necesidades específicas de las diferentes estructuras familiares 

identificadas. 

4.2. ANÁLISIS DE RELACIÓN DE LA DISFUNCIONALIDAD FAMILIAR Y 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

4.2.1. Resultados para el objetivo general 

Tabla 13 

Relación entre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional 

Inteligencia emocional 

 Bajo Medio Alto Total 

N % N % N % N % 
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Disfunción 

familiar 

Disfuncionalidad 

familiar leve 
10 4.46% 11 4.91% 13 5.80% 34 15.17% 

Disfuncionalidad 

familiar 

moderada 

26 
 

11.61% 
23 10.27% 20 8.93% 69 30.81% 

Disfuncionalidad 

familiar severa 
69 30.80% 34 15.18% 18 8.04% 121 54.02% 

Total 105 46.87% 68 30.36% 51 22.77% 224 100.00% 

 

 Figura 7 

Relación entre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

En la tabla 13 y figura 7, se observa que el mayor porcentaje, 

correspondiente al 30.80%, pertenece a estudiantes provenientes de familias con 

disfuncionalidad familiar severa y un nivel bajo de inteligencia emocional, 

representando a 69 encuestados. Este grupo destaca porque una disfuncionalidad 

severa tiende a generar un entorno caótico y enredada/amalgamada poco propicio 
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para el desarrollo emocional adecuado, lo que podría limitar la autonomía en las 

capacidades para gestionar emociones y mantener relaciones saludables. 

En contraste, el menor porcentaje, equivalente al 4.46%, corresponde a 

estudiantes de familias con disfuncionalidad familiar leve y un nivel bajo de 

inteligencia emocional, representando a solo 10 encuestados. Este hallazgo es 

interesante, ya que sugiere que, aunque una disfunción familiar leve donde se 

identifica a familias desligadas y rígidas, es decir menos disruptiva, no garantiza 

por completo un nivel elevado de inteligencia emocional, posiblemente debido al 

aislamiento social, desamparo, falta de flexibilidad y afecta el bienestar 

emocional, un entorno social poco favorable o experiencias personales 

desafiantes. 

Estos resultados coinciden con los hallazgos de estudios previos. Por 

ejemplo, según Paredes (2021), la funcionalidad familiar tiene un impacto 

considerable pero no absoluto en el desarrollo de la inteligencia emocional. 

Factores externos, como el apoyo social y las experiencias educativas, pueden ser 

determinantes en la capacidad de los estudiantes para adaptarse a situaciones 

familiares adversas. Además, Cruzado (2022) señaló que una disfunción familiar 

moderada o leve guarda relación significativa con a inteligencia emocional, de 

manera limitada y débil. 

Estos resultados resaltan la complejidad de la relación entre la dinámica 

familiar y el desarrollo emocional, destacando la necesidad de considerar factores 

tanto internos como externos en cualquier intervención. 

Por otra parte, el Modelo Circumplejo de Olson enfatiza que el equilibrio 

entre cohesión, adaptabilidad y comunicación en las familias con disfunción leve 
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permite un nivel bajo de inteligencia emocional lo que limita el desarrollo de 

competencias emocionales como la empatía, optimismo, la gestión del estrés. Así 

mismos, presentan dificultades en el equilibrio entre cohesión y adaptabilidad. En 

términos de cohesión, pueden oscilar entre niveles excesivamente distantes 

(familias desligadas), mientras que en adaptabilidad muestran caos, con poca 

capacidad de liderazgos, roles no establecidos dentro del sistema familiar. Estas 

familias no alcanzan un funcionamiento óptimo, lo que puede limitar el desarrollo 

de competencias emocionales, como demuestran los resultados la complejidad de 

las interacciones entre la dinámica familiar y el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los estudiantes. En este caso, los estudiantes de familias con 

disfunción leve, al experimentar desafíos las familias con estructura difusa en los 

que no se evidencian limites claros, la falta de autonómica, que podrían generar 

dependencia emocional, descritas por Minuchin, dificultan el equilibrio entre la 

independencia y la cercanía emocional entre sus miembros. En estas familias, los 

roles suelen ser confusos o inapropiados, lo que genera conflictos, falta de 

comunicación efectiva y dificultad para adaptarse a los cambios. Por otro lado, 

Bar-On plantea que la inteligencia emocional implica el desarrollo de destrezas 

individuales, emocionales y sociales que permiten adaptarnos a las necesidades 

del entorno, que fomenten la autonomía emocional y el manejo de conflictos, a 

través del autoconocimiento y las habilidades sociales.   
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4.3. IDENTIFICACIÓN DE LA RELACIÓN SIGNIFICATIVA DE LA 

DISFUNCIONALIDAD EN LA COHESIÓN CON LA INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

4.3.1. Resultados para el objetivo específico 1 

Tabla 14 

Relación entre la disfuncionalidad en la cohesión y la inteligencia emocional 

Inteligencia emocional 

 Bajo  Medio  Alto  Total  

 N % N % N % N % 

Cohesión familiar Enredada 12 5.36% 12 5.36% 16 7.14% 40 17.86% 

Unida 34 15.18% 27 12.05% 22 9.82% 83 37.05% 

Separada 42 18.75% 23 10.27% 9 4.02% 74 33.04% 

Desligada 17 7.59% 6 2.68% 4 1.79% 27 12.05% 

Total 105 46.88% 68 30.36% 51 22.77% 224 100.00% 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 
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Figura 8  

Relación entre la disfuncionalidad en la cohesión y la inteligencia emocional 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

En la tabla 14 y figura 8 presentada, se observa que el mayor porcentaje, 

equivalente al 18.75%, corresponde a estudiantes provenientes de familias con 

cohesión separada y un nivel bajo de inteligencia emocional, lo que representa a 

42 encuestados. Este grupo destaca porque refleja una desconexión parcial dentro 

del núcleo familiar, debido al equilibrio de la autonomía y la interacción familiar, 

existe cierta unión, pero es más valorada la independencia, ya que se caracteriza 

porque cada miembro prioriza sus intereses y actividades. Existe algo de apoyo 

mutuo, pero no es prioridad. Esto podría estar limitando el desarrollo de 

habilidades emocionales, especialmente aquellas relacionadas con la regulación 

emocional y la interacción social efectiva. La estructura separada, aunque no 

totalmente desvinculada, parece influir negativamente en el desarrollo emocional, 
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probablemente por la falta de apoyo constante o guía emocional dentro de la 

familia. 

Por otro lado, el menor porcentaje, equivalente al 1.79%, pertenece a 

estudiantes de familias con cohesión desligada que presentan un nivel alto de 

inteligencia emocional, siendo apenas 4 encuestados. Este resultado es 

interesante, ya que muestra que, a pesar de la falta de cohesión y vínculos 

emocionales sólidos dentro de sus familias, estos estudiantes han logrado 

desarrollar competencias emocionales significativas. Esto sugiere que factores 

externos, como los grupos de amigos, de la escuela o la comunidad, y las 

características intrapersonales como el desarrollo de la autoconciencia, la 

autorregulación, la empatía y la resiliencia, podrían estar desempeñando un papel 

crucial en compensar las deficiencias familiares. 

Estos hallazgos coinciden parcialmente con lo reportado por Paredes 

(2021), quien encontró que estudiantes provenientes de familias funcionales 

mostraban una inteligencia emocional más desarrollada en comparación con 

aquellos provenientes de familias con baja cohesión. Sin embargo, también 

destacó que factores como el entorno educativo, las relaciones interpersonales y 

el autocontrol individual pueden mitigar los efectos negativos de una cohesión 

familiar débil. Sin embargo, Aspiros (2021) afirmó que la cohesión y 

adaptabilidad familiar no tienen un impacto significativo en la inteligencia 

emocional. 

Desde una perspectiva teórica, el Modelo Circumplejo de Olson y la teoría 

estructural de la familia de Minuchin respaldan estos resultados. Olson (2011) 

señala que una cohesión moderada, como la separación, permite un equilibrio 
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entre la autonomía y la conexión familiar, facilitando el desarrollo emocional. Por 

su parte, Minuchin (1998) plantea que la cohesión desligada, caracterizada por la 

falta de vínculos emocionales, ausencia de cercanía entre padres e hijos, gran 

independencia emocional, escasa comunicación, vínculos emocionales débiles, 

puede dificultar este desarrollo. Sin embargo, como indica Goleman (1996), las 

competencias emocionales no son exclusivas del entorno familiar y pueden 

fortalecerse a través de experiencias externas, como el ámbito educativo, 

relaciones de apoyo y las experiencias en la vida en general. Este análisis resalta 

la necesidad de considerar tanto las dinámicas familiares como los factores 

externos en la evaluación del desarrollo de la inteligencia emocional. 

4.4. DETERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE LA DISFUNCIONALIDAD 

EN LA ADAPTABILIDAD CON LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

4.4.1. Resultados para el objetivo específico 2 

Tabla 15 

Relación entre disfuncionalidad en la adaptabilidad y la inteligencia emocional 

 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

Inteligencia emocional 

 Bajo Medio Alto Total 

 N % N % N % N % 

Disfuncionalidad en la 

adaptabilidad 

Rígida 16 7.14% 7 3.12% 4 1.79% 27 12.05% 

Estructurada 28 12.5% 15 6.7% 11 4.91% 54 24.11% 

Flexible 23 10.27% 15 6.7% 11 4.91% 49 21.88% 

Caótica 38 16.96% 31 13.84% 25 11.16% 94 41.96% 

Total 105 46.87% 68 30.36% 51 22.77% 224 100.00% 
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Figura 9 

Relación entre disfuncionalidad en la adaptabilidad y la inteligencia emocional 

  

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

En la tabla 15 y figura 5 presentada, se observa que el mayor porcentaje, 

equivalente al 16.96%, corresponde a estudiantes provenientes de familias con 
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cambios constantes en un entorno caótico podría, en ciertos casos, fomentar la 

resiliencia emocional, aunque esto no sea suficiente para alcanzar niveles elevados 

de inteligencia emocional. 

Por otro lado, el menor porcentaje, correspondiente al 1.79%, pertenece a 
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emocional, representando solo a 4 encuestados. Este resultado evidencia que las 

dinámicas familiares rígidas, con reglas inflexibles y liderazgos autoritarios, 

limitan el desarrollo de habilidades emocionales avanzadas. En estos contextos, la 

expresión emocional y la autonomía suelen estar restringidas, lo que dificulta el 

fortalecimiento de competencias como la autorregulación y la empatía. 

Estos resultados coinciden con lo planteado por Cruzado (2022), quien 

afirmó que la adaptabilidad familiar impacta significativamente en el desarrollo 

emocional de los estudiantes. Según este autor, familias con adaptabilidad rígida 

generan entornos restrictivos que inhiben la expresión emocional, lo que explica 

el bajo porcentaje de estudiantes con inteligencia emocional alta en este grupo. 

Por otro lado, Cascio (2022) destacó que, los comportamientos agresivos están 

vinculados con las condiciones socioeconómicas, los mensajes transmitidos por 

las figuras adultas, además las particularidades psicológicas de cada niño, como 

temperamentos, habilidades emocionales, determinaran como procesaran y 

afrontaran estas experiencias. 

Desde una perspectiva teórica, el Modelo Circumplejo de Olson señala que 

la adaptabilidad caótica, aunque disfuncional, puede exponer a los estudiantes a 

cambios constantes que fortalecen su capacidad de ajuste y regulación emocional. 

Sin embargo, esta dinámica también está asociada con altos niveles de estrés 

emocional, lo que puede limitar el desarrollo si no se cuenta con recursos externos 

o internos adecuados. En contraste, la adaptabilidad rígida, según Minuchin, se 

relaciona con estructuras inflexibles que restringen la autonomía y limitan la 

experimentación emocional, esenciales para desarrollar competencias descritas 

por BarOn, como el autoconcepto, la autorregulación, la flexibilidad, la 

asertividad, el optimismo y la empatía. 
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Estos resultados destacan la importancia de alcanzar un equilibrio en la 

adaptabilidad familiar, donde las reglas sean claras, pero suficientemente flexibles 

para que los estudiantes enfrenten desafíos emocionales, fortalezcan su capacidad 

de ajuste y construyan habilidades necesarias para su bienestar socioemocional.  
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4.5. DISCUSIÓN 

Los resultados de esta investigación revelan una correlación positiva entre la 

disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes. 

Con relación al objetivo general, los hallazgos muestran una correlación positiva 

débil entre estas variables, con un coeficiente de rho = 0.297 y un valor de significancia 

de 0.000, menor al nivel crítico de 0.05. Este resultado indica que la disfuncionalidad 

familiar influye de manera modesta en el desarrollo de la inteligencia emocional de los 

estudiantes, lo que respalda la idea de que las dinámicas familiares problemáticas pueden 

impactar en habilidades emocionales clave, aunque no de manera determinante. 

En términos de cohesión familiar, se identificó una correlación positiva débil con 

la inteligencia emocional, con un coeficiente de rho = 0.271. Esto indica que una cohesión 

familiar más fuerte puede estar relacionada con un desarrollo más robusto de las 

competencias emocionales, como la empatía y la regulación emocional. Este hallazgo se 

alinea con el Modelo Circumplejo de Olson (2011), que enfatiza que un balance adecuado 

en la cohesión familiar permite la conexión emocional sin limitar la autonomía individual, 

favoreciendo un entorno óptimo para el desarrollo emocional. Sin embargo, familias con 

cohesión reducida pueden dificultar este proceso, lo que puede explicar las diferencias 

observadas en los niveles de inteligencia emocional. 

En el caso de la adaptabilidad familiar, la correlación positiva muy débil con la 

inteligencia emocional fue menor, con un coeficiente de rho = 0.192. Este resultado 

sugiere que la capacidad de una familia para ajustarse a cambios y manejar conflictos de 

manera flexible también puede influir en las habilidades emocionales de los estudiantes, 

aunque en menor medida. De acuerdo con Minuchin (1998), familias con estructuras 

rígidas o caóticas limitan la experimentación emocional, dificultando el desarrollo de 

competencias clave como la autorregulación y el manejo del estrés. No obstante, este 
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impacto podría ser mitigado por factores externos, como el apoyo social o las experiencias 

educativas. 

La literatura respalda la importancia del entorno familiar en el desarrollo 

emocional. Paredes (2021) y Cruzado (2022) destacaron que la disfuncionalidad familiar 

afecta significativamente el bienestar emocional de los estudiantes, especialmente cuando 

las dinámicas incluyen conflictos persistentes, roles ambiguos o falta de apoyo 

emocional. Sin embargo, ambos estudios también subrayaron que factores externos, como 

el entorno escolar y las redes de apoyo, pueden actuar como compensadores, permitiendo 

a los estudiantes desarrollar habilidades emocionales a pesar de las limitaciones 

familiares. En particular, Cascio (2022) señaló que los estudiantes provenientes de 

familias caóticas pueden desarrollar conductas agresivas entre menores, de adultos a 

niños o de profesor a niño. 

Además, Goleman (1996) destacó que la inteligencia emocional no depende 

exclusivamente del entorno familiar, sino que también se nutre de experiencias externas, 

como interacciones positivas en la escuela y la comunidad de apoyo emocional. Este 

enfoque es consistente con los resultados observados, donde, a pesar de la 

disfuncionalidad familiar, algunos estudiantes lograron niveles altos de inteligencia 

emocional, posiblemente gracias a la influencia de factores externos. 

Con respecto al objetivo específico 1, que busca analizar la relación entre la 

cohesión familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San 

Luis Gonzaga “Glorioso 861” de Ayaviri, 2024, los resultados revelan una relación 

positiva débil con un coeficiente de rho = 0.271 y un valor de significancia de 0.000. Este 

hallazgo indica que la cohesión familiar tiene relación relación positiva, aunque limitada, 

en el desarrollo de las competencias emocionales de los estudiantes. 
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La cohesión familiar, definida como el grado de conexión emocional entre los 

miembros de una familia, es esencial para fomentar habilidades emocionales clave como 

la autorregulación, la empatía y el manejo del estrés. Este resultado coincide con lo 

señalado por Aspiros (2021), quien afirmó que una baja cohesión familiar crea un 

ambiente emocionalmente distante, limitando el desarrollo de competencias emocionales 

esenciales para el bienestar socioemocional. Asimismo, Cruzado (2022) destacó que 

estudiantes provenientes de familias con baja cohesión enfrentan mayores dificultades 

para establecer relaciones interpersonales saludables y resolver conflictos emocionales, 

por lo que reduce su capacidad para manejar situaciones de estrés. 

En este estudio, los estudiantes provenientes de familias con cohesión moderada 

mostraron niveles más elevados de inteligencia emocional en comparación con aquellos 

de familias con cohesión baja o alta. Este hallazgo refuerza la idea del Modelo 

Circumplejo de Olson, que sostiene que un equilibrio en la cohesión familiar, evitando 

extremos de fusión o desconexión, proporciona el entorno adecuado para el desarrollo 

emocional. Familias con cohesión moderada permiten tanto la conexión emocional como 

la autonomía individual, fomentando la resiliencia y la capacidad de manejar emociones 

de manera efectiva. 

Por otro lado, Mena (2020) señaló que la cohesión familiar puede ser fortalecida 

mediante intervenciones como talleres educativos que involucren a padres e hijos, 

mejorando las habilidades emocionales de los niños y adolescentes. Esto sugiere que, 

aunque una baja cohesión familiar puede afectar negativamente el desarrollo emocional, 

existen oportunidades para mitigar estos efectos a través de estrategias externas. En el 

contexto del presente estudio, esta perspectiva resulta especialmente relevante, ya que el 

entorno escolar podría desempeñar un papel fundamental en la promoción de actividades 
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que fortalezcan las relaciones familiares y, por ende, las competencias emocionales de los 

estudiantes. 

Con respecto al objetivo específico 2, que busca analizar la relación entre la 

adaptabilidad familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 

San Luis Gonzaga “Glorioso 861” de Ayaviri, 2024, los resultados muestran una 

correlación positiva baja, con un coeficiente de rho = 0.192 y un valor de significancia de 

0.004. Este hallazgo indica que la disfuncionalidad en la adaptabilidad familiar tiene un 

impacto positivo, aunque limitado, en las competencias emocionales de los estudiantes. 

La adaptabilidad familiar, entendida como la capacidad de la familia para ajustarse 

a cambios y resolver problemas, desempeña un papel clave en el desarrollo emocional. 

De manera similar, Cajo y Manches (2022) destacaron una muy baja y no significativa 

entre la adaptabilidad y la inteligencia emocional y el funcionamiento familiar, genera 

dificultades emocionales y una menor capacidad para gestionar el estrés, afectando 

directamente el bienestar emocional de los estudiantes. Sin embargo, otro hallazgo 

evidenciado por Aspiros (2021), quien no identificó relación significativa de cohesión y 

adaptabilidad familiar con la inteligencia emocional de los escolares.  

Cruzado (2022) también subrayó que una adaptabilidad familiar limitada impacta 

negativamente en la capacidad de los estudiantes para resolver problemas emocionales, 

lo que puede traducirse en problemas en sus relaciones interpersonales y una menor 

estabilidad emocional. Por otro lado, Paredes (2021) enfatizó que la disfuncionalidad en 

la adaptabilidad familiar afecta la regulación emocional, un componente fundamental 

para el desarrollo de una inteligencia emocional sólida. 

En este estudio, los estudiantes de familias con adaptabilidad moderada mostraron 

mejores niveles de inteligencia emocional en comparación con aquellos de familias con 

adaptabilidad rígida o caótica. Este hallazgo refuerza la teoría de Olson (2011), quien 
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afirmó que un equilibrio en la adaptabilidad familiar es esencial para proporcionar un 

entorno que fomente la resiliencia emocional. Mientras que una adaptabilidad rígida 

limita la capacidad de los estudiantes para explorar y regular sus emociones, una 

adaptabilidad caótica puede generar un estrés excesivo que también obstaculiza el 

desarrollo emocional. 

Mena (2020) señaló que, aunque una baja adaptabilidad familiar afecta el 

desarrollo emocional, este impacto puede ser mitigado mediante intervenciones externas, 

como programas de apoyo escolar o terapias familiares. Estas estrategias permiten a los 

estudiantes adquirir habilidades emocionales incluso en contextos familiares 

disfuncionales, lo que podría explicar por qué algunos estudiantes en este estudio lograron 

niveles medios de inteligencia emocional a pesar de provenir de familias con baja 

adaptabilidad. 

4.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.6.1. Prueba de hipótesis general 

a. Hipótesis 

- 𝐻0: No existe relación significativa de la disfuncionalidad familiar y 

la inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011San Luis 

Gonzaga “Glorioso 861”-Ayaviri, 2024. 

- 𝐻1: Existe relación significativa de la disfuncionalidad familiar y la 

inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis 

Gonzaga “Glorioso 861”-Ayaviri, 2024. 

b. Nivel de significancia 

- Sig = 0.05  
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c. Prueba estadística 

- Rho de Spearman 

d. Regla de decisión 

- Si p < sig = 0.05, rechazamos 𝐻0. 

- Si p > sig = 0.05, aceptamos 𝐻0. 

e. Análisis de datos 

Tabla 16 

Correlación entre la disfuncionalidad familiar y la inteligencia emocional 

  
Disfuncionalidad 

familiar 

Inteligencia 

emocional 

Rho de 

Spearman 

Disfuncionalidad 

familiar 

Coeficiente de correlación 1.000 ,297** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 224 224 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación ,297** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 224 224 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

f. Conclusión 

En la tabla 16, se muestra la correlación entre la disfuncionalidad familiar 

y la inteligencia emocional de los estudiantes, con un coeficiente de Rho de 

Spearman de 0.297, lo que indica una relación positiva débil entre ambas 

variables. El valor de significancia (Sig.) es de 0.000, menor al nivel crítico de 

0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H₀) y aceptar la hipótesis alterna 

(H₁). Esto confirma que existe una relación positiva entre la disfuncionalidad 

familiar y la inteligencia emocional. 
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En conclusión, aunque la relación es débil, los resultados sugieren que la 

disfuncionalidad familiar influye en cierto grado en el desarrollo de las 

habilidades emocionales de los estudiantes. Los conflictos y las dinámicas 

disfuncionales dentro del entorno familiar podrían limitar el desarrollo adecuado 

de competencias como la autorregulación y la empatía, aunque otros factores 

externos también podrían estar jugando un papel importante en la moderación de 

este impacto. 

4.6.2. Prueba de hipótesis especifica 1 

a. Hipótesis 

- 𝐻0: No existe relación significativa de la cohesión con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga 

“Glorioso 861”-Ayaviri, 2024. 

- 𝐻1: Existe relación significativa de la cohesión con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga 

“Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. 

b. Nivel de significancia 

- Sig = 0.05  

c. Prueba estadística 

- Rho de Spearman 

d. Regla de decisión 

- Si p < sig = 0.05, rechazamos 𝐻0. 
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- Si p > sig = 0.05, aceptamos 𝐻0. 

e. Análisis de datos 

Tabla 17 

Correlación entre la disfuncionalidad en la cohesión y la inteligencia emocional 

  
Inteligencia 

emocional 

Cohesión 

familiar 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 ,271** 

Sig. (bilateral)   0.000 

N 224 224 

Cohesión 

familiar  

Coeficiente de 

correlación 
,271** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.000   

N 224 224 
Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

f. Conclusión 

En la tabla 17, en la tabla presentada, se muestra la relación entre la 

cohesión familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes, con un 

coeficiente de Rho de Spearman de 0.271, lo que indica una relación positiva 

débil entre ambas variables. El valor de significancia (Sig.) es de 0.000, menor 

al nivel crítico de 0.05, lo que permite rechazar la hipótesis nula (H₀) y aceptar 

la hipótesis alterna (H₁). En conclusión, existe una relación positiva entre la 

cohesión familiar y la inteligencia emocional. Esto sugiere que una mayor 

cohesión dentro del entorno familiar contribuye, en cierta medida, al desarrollo 

de competencias emocionales en los estudiantes, como la autorregulación y la 

empatía. Sin embargo, dado que la relación es baja, otros factores externos, 

como las relaciones escolares y sociales, podrían también influir 

significativamente en el desarrollo de estas habilidades. 

. 
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4.6.3. Prueba de hipótesis especifica 2 

a. Hipótesis 

- 𝐻0: No existe relación significativa de la adaptabilidad con la 

inteligencia emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis 

Gonzaga “Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. 

- 𝐻1: Existe relación significativa de la adaptabilidad con la inteligencia 

emocional de los estudiantes de la I.E.P. 71011 San Luis Gonzaga 

“Glorioso 861”- Ayaviri, 2024. 

b. Nivel de significancia 

- Sig = 0.05  

c. Prueba estadística 

- Rho de Spearman 

d. Regla de decisión 

- Si p < sig = 0.05, rechazamos 𝐻0. 

- Si p > sig = 0.05, aceptamos 𝐻0. 

e. Análisis de datos 
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Tabla 18 

Correlación entre la disfuncionalidad en la adaptabilidad y la inteligencia 

emocional. 

  
Inteligencia 

emocional 

Adaptabilidad 

familiar 

Rho de 

Spearman 

Inteligencia 

emocional 

Coeficiente de correlación 1.000 ,192** 

Sig. (bilateral)   0.004 

N 224 224 

Adaptabilidad 

familiar  

Coeficiente de correlación ,192** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.004   

N 224 224 

Nota: Elaborado por el equipo de investigación 

f. Conclusión 

La tabla 18, se presenta la relación entre la adaptabilidad familiar y la 

inteligencia emocional de los estudiantes, con un coeficiente de Rho de Spearman 

de 0.192, lo que indica una correlación positiva muy débil entre ambas variables. 

El valor de significancia (Sig.) es de 0.004, menor al nivel crítico de 0.05, lo que 

permite rechazar la hipótesis nula (H₀) y aceptar la hipótesis alterna (H₁). En 

conclusión, existe una relación positiva entre la adaptabilidad familiar y la 

inteligencia emocional. Esto sugiere que, aunque la influencia de la adaptabilidad 

familiar en las competencias emocionales es limitada, una mayor adaptabilidad 

dentro del entorno familiar podría contribuir a un mejor desarrollo emocional en 

los estudiantes. Sin embargo, otros factores externos o individuales 

probablemente también desempeñan un papel importante en este proceso. 

. 
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V. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La investigación demuestra una relación positiva entre la disfuncionalidad 

familiar y la inteligencia emocional de los estudiantes, con un coeficiente 

de rho = 0.297 y una significancia de p= 0.000.  Este resultado indica que 

la disfuncionalidad familiar tiene una correlación modesta en el desarrollo 

de la inteligencia emocional de los estudiantes, lo que respalda la idea de 

que las dinámicas familiares problemáticas pueden impactar en 

habilidades emocionales clave, aunque no de manera determinante. 

30.80%, pertenece a estudiantes provenientes de familias con 

disfuncionalidad familiar severa y un nivel bajo de inteligencia emocional. 

Este grupo destaca porque una disfuncionalidad severa tiende a generar un 

entorno caótico y enredada/amalgamada poco propicio para el desarrollo 

emocional adecuado, lo que podría limitar la autonomía en las capacidades 

para gestionar emociones y mantener relaciones saludables. Por otro lado, 

el 4.46%, corresponde a estudiantes de familias con disfuncionalidad 

familiar leve y un nivel bajo de inteligencia emocional. Este hallazgo es 

interesante, ya que sugiere que, aunque una disfunción familiar leve, no 

garantiza por completo un nivel elevado de inteligencia emocional.  

SEGUNDA: Los resultados revelan que la disfuncionalidad en la cohesión familiar 

tiene una relación positiva débil con la inteligencia emocional, con un 

valor de Rho = 0.271, y una significancia de p.= 0.000. Este resultado 

indica que existe una relación positiva entre la cohesión familiar y la 

inteligencia emocional. Esto sugiere que una mayor cohesión dentro del 

entorno familiar contribuye, en cierta medida, al desarrollo de 
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competencias emocionales en los estudiantes El 18.75%, corresponde a 

estudiantes provenientes de familias con cohesión separada y un nivel bajo 

de inteligencia emocional. Este grupo destaca porque refleja una 

desconexión parcial dentro del núcleo familiar. Esto podría estar limitando 

el desarrollo de habilidades emocionales. Por otro lado, el 1.79%, 

pertenece a estudiantes de familias con cohesión desligada que presentan 

un nivel alto de inteligencia emocional. Este resultado es interesante, ya 

que muestra que, a pesar de la falta de cohesión y vínculos emocionales 

sólidos dentro de sus familias, estos estudiantes han logrado desarrollar 

competencias emocionales significativas. 

TERCERA: La disfuncionalidad en la adaptabilidad familiar tiene una correlación 

positiva muy débil con la inteligencia emocional, con un valor de rho = 

0.192 y una significancia de p = 0.004. existe una relación positiva entre 

la adaptabilidad familiar y la inteligencia emocional. Esto sugiere que, 

aunque la intervención de la adaptabilidad familiar en las competencias 

emocionales es limitada, una mayor adaptabilidad dentro del entorno 

familiar podría contribuir a un mejor desarrollo emocional en los 

estudiantes. 16.96%, corresponde a estudiantes provenientes de familias 

con adaptabilidad caótica y un nivel bajo de inteligencia emocional. por 

otro lado, el 1.79%, pertenece a estudiantes de familias con adaptabilidad 

rígida y un nivel alto de inteligencia emocional. Este resultado evidencia 

que las dinámicas familiares rígidas, con reglas inflexibles y liderazgos 

autoritarios, limitan el desarrollo de habilidades emocionales avanzadas. 

En estos contextos, la expresión emocional y la autonomía suelen estar 
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restringidas, lo que dificulta el fortalecimiento de competencias como la 

autorregulación y la empatía. 
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V. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Se recomienda a las autoridades de la I.E.P. San Luis “Gonzaga” 

implementar programas de intervención orientados a fortalecer la 

inteligencia emocional de los estudiantes mediante talleres dirigido a los 

padres de familia; con el objetivo de mejorar la cohesión, la adaptabilidad 

y la comunicación en el entorno familiar, que esos espacios permitan 

concientizar en los padres el impacto que puede generar la 

disfuncionalidad familiar en el desarrollo psicoemocional de los niños. A 

propósito de fomentar y promover espacios seguros al interior del grupo 

familiar. Además, que los docentes puedan incorporar el tema de 

inteligencia emocional a las horas de tutoría que regularmente tienen en la 

semana y con libertar los niños puedan expresar y describir sus emociones 

más significativas en la semana dándole sentido y validando esa emoción, 

puesto que ellas siempre tienen un mensaje para nuestro cuerpo. De tal 

manera que los docentes puedan prepararse más en estos temas y puedan 

abordar de la mejor manera este tema con sus estudiantes que no solo 

propiciara bienestar emocional, sino que mayor logro en el aprendizaje 

académico de los niños. 

SEGUNDA: Se recomienda que las políticas educativas actuales en el país, como la 

Política Nacional de Educación que tiene como objetivo central garantizar 

una educación de calidad, inclusiva, equitativa buscando el bienestar 

integral de los estudiantes con un enfoque intercultural para todos los 

peruanos se incluya un enfoque emocional que aborde específicamente la 

inteligencia emocional y su relación con la disfunción familiar donde se 
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pueda incorporar programas de apoyo emocional y psicológico en las 

instituciones educativas e integrar temas de desarrollo emocional y 

bienestar. Estas acciones ayudarían a mitigar los efectos de la disfunción 

familiar y fomentar un mayor desarrollo emocional saludable en los 

estudiantes, promoviendo así un entorno educativo más seguro y favorable 

para el aprendizaje. 

TERCERA: Se recomienda la escuela profesional de trabajo social considerar la 

incorporación de programas de especialización dentro de su malla 

curricular enfocados en el ámbito educativo, con énfasis en la comprensión 

y abordaje de la problemática relacionada con la disfunción familiar y su 

impacto en la inteligencia emocional de los estudiantes. A los 

profesionales de Trabajo Social intervenir desde la función de gestión y 

gerencia social para la creación del área de terapia individual y familiar a 

fin de realizar hacer una intervención multidisciplinaria con la 

participación de un psicólogo educativo por medio de los talleres 

socioemocionales y terapia psicológicas. El trabajador social deberá 

intervenir desde la evaluación de las dinámicas familiares a través de las 

entrevistas individuales y grupales para la identificación de factores de 

disfunción a fin de realizar consejería y terapia familiar según sea el caso. 
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ANEXO 3. Solicitud de permiso a los padres de familia 
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ANEXO 4. Solicitud a la institución educativa para la ejecución del instrumento 
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ANEXO 5. Instrumento 
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ANEXO 6. Validación de instrumentos 
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ANEXO 7. Constancia de ejecución del proyecto de investigación 
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ANEXO 8. Propuesta de intervención desde gestión y gerencia social 

 

PROYECTO DE GESTIÓN Y GERENCIA SOCIAL 

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Denominación: Gestionar la creación e implementación del área de 

terapia cognitiva y conductual en la institución educativa. 

1.2 Nombre del área: Tutoría y consejería  

1.3 Coordinadora: Director de la institución educativa  

1.4 Responsable: Trabajador social  

II. JUSTIFICACION 

La disfunción familiar se ha identificado como un factor determinante que 

influye en el desarrollo emocional, social y cognitivo de los individuos, 

especialmente en los niños. En contextos familiares caracterizados por 

conflictos, falta de comunicación, violencia o negligencia, los vínculos 

afectivos suelen deteriorarse, lo que afecta directamente la capacidad de los 

miembros de la familia para gestionar sus emociones, establecer relaciones 

saludables y enfrentar situaciones adversas. 

Por otro lado, la inteligencia emocional, definida como la capacidad de 

identificar, comprender, manejar y expresar las emociones de manera 

adecuada, es esencial para el bienestar personal, las interacciones sociales 

positivas y el éxito académico y profesional. Las investigaciones demuestran 

que un entorno familiar disfuncional limita el desarrollo de habilidades 

emocionales clave, como el autocontrol, la empatía y la resiliencia, lo que 

puede generar consecuencias como baja autoestima, dificultades para 

socializar, agresividad, ansiedad, depresión y bajo rendimiento escolar. 
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En el ámbito educativo, estos efectos se hacen evidentes, ya que los 

estudiantes provenientes de familias disfuncionales suelen enfrentar mayores 

retos en su adaptación al entorno escolar, afectando no solo su aprendizaje, 

sino también la convivencia con sus compañeros y docentes. Por ello, abordar 

la relación entre la disfunción familiar y la inteligencia emocional se vuelve 

una prioridad, ya que este enfoque permite no solo mitigar los efectos 

negativos de las dinámicas familiares problemáticas, sino también fomentar el 

desarrollo de habilidades emocionales que son fundamentales para la 

formación. integral de los estudiantes. 

Esta justificación subraya la importancia de implementar estrategias 

preventivas y de intervención en los ámbitos educativo y familiar, con el 

objetivo de promover entornos afectivos saludables y fortalecer la inteligencia 

emocional como una herramienta clave para superar las adversidades y 

alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

En el contexto actual, la disfunción familiar representa uno de los factores más 

influyentes en el desarrollo emocional, social y académico de los estudiantes. 

Las dinámicas familiares conflictivas, la falta de apoyo emocional y los 

entornos disfuncionales impactan negativamente en el rendimiento escolar y 

en la capacidad de los estudiantes para gestionar sus emociones y relaciones 

interpersonales. Estas problemáticas no solo afectan a los estudiantes, sino que 

también repercuten en la convivencia escolar, dificultando el cumplimiento de 

los objetivos educativos. 

La implementación de un ambiente dedicado a la terapia familiar en la 

institución educativa permitirá un abordaje integral de estas situaciones, 
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ANEXO 9. Declaraciones juradas de autenticidad de tesis 
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ANEXO 10. Autorización para el depósito de tesis en el repositorio institucional 
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