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Resumen 

El presente estudio tuvo como finalidad generar una propuesta para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional en niñas que han sufrido violencia 

familiar. La población de estudio estuvo conformada por 12 niñas entre 9 y 12 

años de edad y que se encuentran viviendo en una casa albergue. El tipo de 

estudio fue descriptivo propositivo. Para la recolección de la información se utilizó 

la Escala Trait Meta-Mood Scale (Tmms-24) de Solovey, Mayer, Goldman, 

Tuvery y Palfai (1995), adaptado al español por Fernández -Berrocal, 

Extremadera y Ramos (2004). Los resultados hallados fueron que el 33,3% se 

ubica en un nivel bajo, mientras que un 41,7% en medio y el 25% en el nivel alto 

de inteligencia emocional. A partir de los resultados se desarrolló una propuesta 

para fortalecer la inteligencia emocional en las niñas que han sido víctimas de 

violencia. 

Palabras clave: inteligencia emocional, víctimas de violencia, propuesta 
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Abstract 

The purpose of this study was to generate a proposal for strengthening emotional 

intelligence in girls who have suffered family violence. The study population 

consisted of 12 girls between 9 and 12 years of age and who are living in a shelter 

house. The type of study was descriptive propositive. For data collection, the Trait 

Meta-Mood Scale (Tmms-24) by Solovey, Mayer, Goldman, Tuvery, and Palfai 

(1995) was used, adapted to Spanish by Fernández-Berrocal, Extremadera, and 

Ramos (2004). The results found were that 33.3% are located at a low level, while 

41.7% are in the middle and 25% are at a high viiiase don emotional intelligence. 

viiiase don the results, a proposal was developed to strengthen emotional 

intelligence in girls who have been victims of violence. 

Keywords: emotional intelligence, victims of violence, proposal 
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I. INTRODUCCIÓN

Desde que los seres humanos habitamos en este mundo hemos 

pasado por diversos problemas sociales y uno de ellos que hasta la 

actualidad persiste e inclusive su presencia se ha incrementado 

sustancialmente en estos tiempos es la violencia y en especial a aquella 

que está dirigida a las niñas y niños siendo ellos lo más indefensos. El 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia - UNICEF (2021) señalo el 

incremento de la tasa de prevalencia por la violencia ejercida hacia los 

niños y niñas durante el tiempo de pandemia se incrementó y se estima 

que el 75% de ellos vive en situación de violencia; así mismo asume que 

la principal causa de maltrato se debe al ejercicio de la violencia como 

acto disciplinario. Las situaciones de los niños se empeoraron más 

durante la pandemia debido a que los servicios no ayudaban a detectar y 

evitar la violencia, mostraron poca o ninguna capacidad. Antes del 

COVID-19, ya los sistemas y servicios mostraban niveles muy bajos de 

inversión gubernamental. El presupuesto con el fin de reducir o eliminar 

la violencia contra la infancia llegan solo al 0,6 % entregada a la Asistencia 

Oficial para el Desarrollo y al 0,5 % de la inversión humanitaria global. 

World Visión (2020). De acuerdo al Informe del Programa Nacional Aurora 

del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP (2021), 4,149 

niños, niñas y adolescentes se atendieron por violencia a través del CEM 

(133 diarios) el primer mes. De todos los violentados atendidos fueron de 

12 a 17 años, (46.4 %), en segundo orden las niñas y niños de 6 a 11 

años (36.6 %) y de 0 a 5 años (16.9 %). 

Si bien ya, el hecho de la situación de violencia es un problema, se 

debe observar con mucho cuidado las consecuencias que éstas traen 

para estos niños y niñas a nivel social y emocional. Cuartas (2020) señala 

que la violencia vivida trae como consecuencia una afectación al sistema 

neuronal del menor generando un desajuste en su proceso adaptativo a 

largo plazo. 
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Las familias y las instituciones educativas son lugares donde se 

presentan las manifestaciones de fuerza y poder a través de la violencia 

física, psicológica y/o sexual. Por esta razón, los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran predispuestos a las diferentes 

manifestaciones de violencia reforzando el concepto de normalización de 

las agresiones, debido a que establecen una relación entre aprender a 

comportarse y utilizar la violencia tanto en el hogar como en el colegio. 

Las derivaciones de la violencia son funestas para el progreso de los 

niños, niñas y adolescentes, y creciendo el riesgo en la adultez, puedan 

reciban bajos salarios, reforzando los ciclos de pobreza intergeneracional, 

perturbando el crecimiento económico de los países y el avance hacia 

indicadores clave de progreso. Somos Libres (2019). 

La UNICEF (2021) señala que son múltiples las consecuencias que 

genera la exposición de los menores a la violencia tales como, 

comportamientos negativistas, depresión ansiedad, deserción escolar e 

incluso en la etapa adulta pueden reproducir os mismos patrones de 

violencia o insertarse en grupos delincuenciales. Como se evidencia 

entonces, la violencia presenta efectos lamentables para la vida 

socioemocional de los niños y niñas, por ello es conveniente ejecutar 

acciones que mermen o erradiquen tales consecuencias en tal sentido se 

necesitan de programas que vayan destinado a mejorar sus habilidades 

emocionales. En relación a lo mencionado anteriormente Rubiales, Ruso, 

Paneiva y Gonzales (2018) evidenciaron en un análisis sistemático que 

los programas ejecutados para mejorar la inteligencia emocional son 

efectivos. Sin embargo, de dicho análisis se desprende que, si bien dichos 

trabajos desarrollados fueron en adolescentes, cabe indicar que no hubo 

trabajo que se realizara con población víctima de maltrato.   

Los niños que han pasado por un maltrato e ingresan al albergue de 

Trujillo evidencian sentimientos de soledad, de abandono, se sienten 

aislados y poco apreciados. Así mismo, escasa comprensión para 

interiorizar los límites para una convivencia sana. Los actos violentos y de 
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maltrato por lo que han pasado les genera dificultades para demostrar su 

capacidad para lograr la forma de resolver conflictos de forma tranquila y 

dialogada y trasmiten también violencia contra sus pares, asumiendo que 

es una forma permitida de resolver los problemas y pueden realizarlo 

permanentemente. Ocasionando altos niveles de ansiedad, depresión y 

diversos comportamientos desadaptativos, los cuales se originan por la 

figura de un adulto que se muestra agresivo o autoritario. En tal sentido 

surge la necesidad de plantear propuestas que contribuyan en la 

disminución de esos problemas emocionales producto de la violencia. En 

el actual estudio se presenta la siguiente interrogante de este estudio 

¿Cuál es el nivel de inteligencia emocional percibida que presentan los 

niños víctimas de violencia y permita desarrollar una propuesta de 

intervención para fortalecer la inteligencia emocional en niñas de un 

albergue de Trujillo? 

El presente estudio se justifica a nivel teórico porque permite generar 

conocimiento de la realidad en torno a las consecuencias emocionales 

que presentan los niños víctimas de violencia y de esta manera ampliar la 

base teórica. 

Así mismo adquiere relevancia social puesto que es un estudio que 

busca aportar con una propuesta que permita disminuir las consecuencias 

emocionales producidas por la violencia y que ello repercuta en el 

mejoramiento social y emocional de la sociedad. A nivel metodológico se 

pretende aportar con una investigación de la realidad de una ciudad del 

norte del país y que pueda ser replicada posteriormente en otras 

poblaciones o contextos similares de otra región del país. A nivel práctico 

los resultados permiten proponer alternativas concretas para el 

fortalecimiento de la inteligencia emocional sobre todo en menores 

víctimas de violencia familiar. 

Respecto al objetivo general este estudio se plantea: Determinar el 

nivel de inteligencia emocional en menores víctimas de violencia y que 
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permita generar una propuesta para fortalecer las competencias 

emocionales en niñas en un albergue de Trujillo. 

 

Los objetivos específicos son: Identificar el nivel de inteligencia 

emocional en niñas víctimas de violencia en un albergue de Trujillo, 

Identificar el nivel de inteligencia emocional según sus dimensiones en 

niñas víctimas de violencia en un albergue de Trujillo. Determinar los 

fundamentos empíricos que permitan diseñar una propuesta para 

fortalecer la inteligencia emocional en niñas en un albergue de Trujillo. 
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II. MARCO TEÓRICO

Con la intención de conocer sobre estudios de inteligencia emocional 

en niños y adolescentes se indago en estudios internacionales y 

nacionales.   

Domínguez et al. (2022), ejecutaron un estudio con el propósito de 

analizar variables personales y escolares en relación a la inteligencia 

emocional con 4457 estudiantes mexicanos de 12 a 16 años, 

encontrándose que los valores moderados en la inteligencia emocional de 

los adolescentes, presentan una alta ordenación emocional de 

conocimiento e interpretación emocional. Además, se hallaron 

disimilitudes significativas en el género, pues las mujeres muestran una 

mayor percepción emocional, mientras que los varones tienen 

comprensión y regulación; por otro lado, en la que respecta la edad, las 

personas mayores tienen mejor percepción emocional; de otra parte, en 

referencia a la familia, los jóvenes poseen un mejor nivel de regulación 

emocional si conviven en familiares biparentales; finalmente, con respecto 

al expediente académico, los estudiantes que siempre obtienen notas 

satisfactorias, poseen mayor comprensión y regulación emocional. En 

conclusión, la inteligencia emocional está mediatizada por componentes 

personales y escolares en los adolescentes, permitiendo al profesorado 

establecer estrategias para su utilización en los centros de enseñanza. 

Godoy y Sánchez (2021) buscaron conocer los niveles de 

inteligencia emocional en 450 alumnos chilenos de nivel primario. Se 

obtuvo como hallazgos que el 51,6% demostró un nivel adecuado 

mientras que un 29, 6% un nivel bajo y el 18, 7% en alto; así mismo en 

concordancia con sus dimensiones se halló que el 38,4% se ubicó en un 

nivel adecuado en la dimensión atención, un 55,8% adecuado en la 

dimensión claridad y el 60,9% adecuado en la dimensión reparación. 

Asimismo, con respecto a la relación entre el género y la inteligencia 

emocional, si hay una vinculación significativa entre atención y claridad 
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emocional, más no se demuestra ello en la dimensión de reparación. En 

conclusión, no se lograron obtener hallazgos sobre determinantes de la 

variable estudiada, es por ello que, a modo de sugerencia, se propone 

realizar mayor investigación.  

Aguaded y Valencia (2017) realizaron una investigación teniendo 

como principal objetivo de plantear un programa de la inteligencia 

emocional utilizando el Modelo de Mayer y Salovey en pupilos del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil de un CEIP de Huelva - España. La 

propuesta se presentó con la intención de promover la inteligencia 

emocional en la formación de los infantes y debido a la ausencia de 

estudios en las emociones por parte los docentes de enseñanza 

aprendizaje de los infantes. Asimismo, después de revisar los modelos 

desarrollados por diferentes expertos en el tema, se propusieron 

estrategias con el fin de que los alumnos se identifiquen, comprenden, 

expresen y alcancen la regulación tanto sus emociones como 

sentimientos. Finalmente, los hallazgos obtenidos demuestran que 

existen valores significativamente diferentes entre el grupo experimental 

y el grupo control, tomando como referente el diario de clase, las escalas 

de estimación y las rubricas de evaluación. 

Bizueta et al. (2021), realizaron un estudio con el fin de desarrollar 

la inteligencia emocional, en un instrumento para disminuir las conductas 

agresivas en 30 alumnos de primaria de la IE José Carlos Mariátegui del 

distrito de Castilla. Fue una investigación de campo de nivel descriptivo. 

Encontraron que los estudiantes presentaron un nivel medio y alto en las 

conductas agresivas de hostilidad e ira, tanto verbales, como físicos 

mayores al 60%. Concluyeron con la propuesta del programa de 

inteligencia emocional, siendo un medio para potencializar las areas de la 

inteligencia emocional, y permita deducir las conductas violentas de 

alumnos de primaria de la entidad José Carlos Mariátegui.  
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Hume y Molina (2021), estudiaron la inteligencia emocional y la 

agresividad en alumnos del 3er al 5to grado de secundaria del centro de 

estudios Fortunato Zora Carbajal de Tacna, utilizando como muestra a 94 

alumnos. Los resultados obtenidos demuestran que el 72.34% de los 

alumnos presentó la capacidad emocional y social adecuada, el 19.15% 

media, el 4.26 baja, el 2.13% muy baja. En la agresividad, el 48.94%  de 

los encuestados demostraron un nivel alto, el 22.34% medio, el 13.83% 

muy alto, el 11.70 bajo y el 3.19% muy bajo. Se logró concluir que la 

inteligencia emocional interviene contrariamente y presenta una fuerza 

media en la agresividad de los alumnos.  

 

Mamani-Benito et al. (2017), buscaron evidenciar la validez de un 

programa sobre inteligencia emocional a 33 estudiantes de secundaria de 

Puno, quienes presentaron ideación suicida; fue un estudio cuasi 

experimental y en los resultados se halló una media de 82.606 y una 

desviación estándar de 5, 349 en inteligencia emocional. En conclusión, 

el programa desarrollado demostró eficacia, ya que permitió el progreso 

de la inteligencia emocional, minimizando los niveles de ideas suicidas. 

 

Para el presente estudio se ha considerado la propuesta por Mayer 

y Solovey (2007) quienes definieron la Inteligencia Emociona (IE) como la 

competencia de la utilización de los sentimientos y emociones, la 

discriminación entre ellos y como usarlos para orientar sus propios 

pensamientos y acciones. Finalmente conceptualizaron a la IE como un 

constructo constituido por cuatro grupos de competencias conectadas y 

señaladas por jerarquías (Mayer & Salovey, 2007). 

 

La teoría de Mayer & Salovey, surge de varias investigaciones 

realizadas entre los años 90 e inicios del año 2000. Se centra en las 

emociones y considera dos dominios de estudio considerándolas 

independientes, como son los procesos afectivos y cognitivos. Con la 

construcción del modelo teórico, se crea el instrumento The Mayer 
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Salovey Caruso Emotional intelligence test (MSCEIT) (Mayer & Salovey 

1997), con la finalidad de interpretar el conocimiento de la inteligencia 

emocional en diversos ámbitos de la vida. 

También se puede definir a la IE como la facultad de interpretar y 

reconocer las emociones en los demás y en uno mismo. Asimismo, 

considera la interpretación de signos emocionales en las manifestaciones 

faciales, la expresión corporal o el tono de voz (Brackett, Rivers, & 

Salovey, 2011). Es importante discriminar las emociones negativas de las 

positivas, debido a que nos centramos en las negativas, sin fortalecer las 

positivas. Las emociones positivas se manifiestan con manifestaciones 

agradables, encontrándose alegría, satisfacción o sorpresa. Todo lo 

inverso, en las emociones negativas están relacionadas con 

manifestaciones desagradables, considerando a la tristeza, enfado o el 

miedo. (Aguaded y Valencia, 2017). Asimismo, es importante considerar 

las competencias de: a) identificación de los sentimientos y pensamientos; 

b) identificación de emociones en los demás, a través de lenguaje,

bocetos, sonido, obras de arte, apariencia y conducta; c) expresión de 

emociones apropiadamente y su relación con los sentimientos y d) 

discriminación de las expresiones sinceras vs. las irreales, precisas e 

imprecisas de las emociones. 

La IE también se presenta como un medio facilitador del 

pensamiento: Haciendo reseña de como las emociones nos direccionan 

la información más importante y nos orientan como enfrentarnos a las 

dificultades y la forma de procesar la información. Incluyendo las 

competencias del individuo considerando los sentimientos cuando razona 

y resuelve inconvenientes. Llegando a establecer cómo las emociones 

influyen en lo cognitivo y cómo utilizarlo para la toma de decisiones 

(Brackett et al., 2011; Mayer et al., 2011). 

Cuando se hace referencia a las competencias consideramos a: (a) 

priorización y direccionamiento del pensamiento basado en los 
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sentimientos; (b) utilización de las emociones facilitando el juicio; (c) 

optimización de los sentimientos para sacar primacía de las 

configuraciones que brindan y (d) utilizar los períodos emocionales 

saliendo de dificultades y la utilizando la imaginación. 

Para los teóricos Salovey y Mayer, la IE es una inteligencia legítima 

que se basa en nuestra habilidad para utilizar nuestras emociones de 

manera adaptativa para adecuarnos al medio y encontrar alternativas de 

solución a los problemas. Es así que, a partir de este enfoque teórico, el 

cual tiene relación con el modelo de las emociones planteado por Charles 

Darwin, la IE presenta cuatro habilidades básicas: percepción y expresión 

emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación 

emocional. Estas habilidades, se relacionan entre sí de forma secuencial 

(Mayer y Salovey, 1997; Mayer et al., 2016). Salovey y Mayer plantean a 

la IE como un modelo que se presenta como un proceso y de manera 

circular en donde las habilidades básicas brindan facilidades a la siguiente 

para seguir con el proceso y encontrar la solución a una demanda o 

situación concreta. (Fernandez y Cabello, 2021). 

La teoría de inteligencia emocional a la que hacemos referencia 

plantea cuatro dimensiones, la cual describiremos con más detalle cada 

una, incluidas en el modelo de habilidad. (Mayer y Salovey,1997; Mayer 

et al., 2016). 

La dimensión referida a la percepción y expresión emocional emplea 

la habilidad la identificar emociones en uno mismo, por medio de 

manifestaciones fisiológicas, de conducta y cognoscitivas que estas 

provocan. De la misma forma, en esta dimensión interviene la capacidad 

para determinar momentos emocionales de los demás individuos, 

objetivos, colores y diseños a través de la atención y procesos para 

comprender los emblemas verbales y no verbales. La disposición para 

manifestar emociones en el lugar y la forma adecuada se considera en 

este grupo.  
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La dimensión referida a la facilitación emocional explica como las 

emociones intervienen en el pensamiento, en cómo se procesan los datos 

y viceversa. Es decir que, luego de interpretar las emociones estas se 

procesan generando conocimiento esencial. Asimismo, es importante 

destacar que las emociones se encuentran asignadas de acuerdo las 

acciones que se realizan frecuentemente, no es necesario acudir de forma 

permanente a un recuerdo para valorar una nueva situación. Por lo tanto, 

las emociones son un vehículo para el desarrollo de juicios y análisis de 

los problemas personales y grupales.  

La dimensión comprensión emocional, es un factor primordial para 

entender y analizar el conocimiento de las emociones, tratando de 

entender la vinculación entre el contexto y las emociones. Adicionalmente, 

esta tiene la capacidad para titular las emociones de acuerdo a los 

significados de estas. Por ello, los individuos pueden comprender sus 

emociones y la de los demás.  

La dimensión regulación emocional es la más compleja del modelo 

y permite regular las emociones. Es decir, la efectividad de la regulación 

emocional va a depender del desarrollo emocional anterior. Por lo tanto, 

para que un individuo adecue su mundo emocional y uno ajeno, es 

fundamental que esté abierto a sentimientos agradables y no agradables. 

Esta permisividad conllevará a comprender y analizar los sentimientos, 

desglosando y operando los datos que se obtienen de acuerdo a su 

utilidad. Así mismo, se añade la capacidad que se tiene para aumentar las 

emociones agradables y mitigar las poco agradables.  

El descubrimiento del planteamiento procesual se encuentra 

enfocada en la retroalimentación de capacidades que siguen el proceso 

junto con la regulación emocional. Lo que nos quiere decir es que eficacia 

de la respuesta de la regulación emocional de un individuo, añadiendo los 

recientes componentes del contexto iniciático, vienen a ser valorados de 

forma permanente por la habilidad direccionada a expresar y percibir las 
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emociones. Este proceso genera el cierre del círculo y crea la 

retroalimentación fundamental para evitar que se suspenda y se 

mantenga en una evolución continua si se considera necesario. 

(Fernandez y Cabello, 2021). 

Estudiar e investigar las emociones utilizando el conocimiento; 

radica en determinar las manifestaciones de las emociones; de tal manera 

que es determinante estudiar a otros para entenderse a uno mismo. Todo 

esto incluye la identificación correcta de las emociones, el entendimiento 

de su significado, tomando atención de las emociones simples, hasta la 

más complicadas, a su vez el entendimiento del proceso evolutivo de sus 

estados emocionales de otros (Mayer et al., 2011). 

Aprendiendo a reconocer e interpretar las emociones, los menores 

empiezan a roturarlas y a entender las relaciones, dándose cuenta de las 

diferencias y semejanzas entre las emociones que se presentan en un 

momento. Mayer y Salovey (1997) manifiestan que los individuos más 

saludables utilizan a las emociones como un medio a la comprensión de 

las interrelaciones personales. Así mismo, la alegría conlleva a relaciones 

armoniosas con los demás y el enojo comúnmente es lo que nos deja una 

sensación de iniquidad. Teniendo en cuenta este enfoque, encontramos 

algunas leyes referidas a las emociones que se pueden utilizar para 

reconocer y razonar con sentido. 

La comprensión hace referencia a las capacidades y considera: En 

primer lugar, rotular las emociones y darse cuenta de los vínculos entre 

los términos y las emociones; en segundo lugar, se interpreta los sentidos 

de las emociones de acuerdo con las relaciones; en tercer lugar, se 

comprenden los sentimientos complicados; y en cuarto lugar, se 

reconocen las transiciones entre emociones.  

Finalmente, el manejo apropiado de las emociones permite el 

desarrollo tanto emocional como intelectual; en donde el nivel mayor 
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incluye la posibilidad de tener estados de ánimo esperados o emplear 

métodos de adecuación, lo cual maneja y controla tanto las emociones de 

los demás como las propias. Los individuos que logran tener este tipo de 

regulación tienden a recuperarse de manera inmediata en situaciones 

complicadas de su vida. (Mayer et al., 2011).  

 

Alcanza, también, las competencias de: En primer lugar, la apertura 

de los sentimiento, tanto los que se consideran satisfactorios como los no 

satisfactorios; en segundo lugar, acercarse o alejarse de manera reflexiva 

de una emoción teniendo en cuenta su  utilidad al ser juzgada; en tercer 

lugar, realizar un seguimiento reflexivo de las emociones en relación de 

otros y de uno; y finalmente, en cuarto lugar, adecuar las emociones 

buscando aminorar las emociones negativas y buscar acrecentar las 

placenteras tanto en uno como en los demás, sin el impedimento o 

exageración de los datos que se informan.  

 

Las competencias consideradas por Mayer y Salovey (1997) son 

capacidades, aptos de ejercicio y mejora. Pero ¿cómo se desarrollan?, 

¿cómo se plantea en un programa educativo concreto? Izard (2002), 

presenta una propuesta de manera concisa. 

 

Izard (2002), una vez revisada los enfoques teóricos e 

investigaciones referidas a la emoción en infantes y niños, resume 

contribuciones en principios considerando su inclusión en toda 

intervención dirigida a desarrollar capacidades socioemocionales y 

advertir dificultades de conductas y manifestaciones psicopatológicas. 

Estos principios no involucran áreas terminantemente disímiles, 

establecen un conjunto interconectado de ideas.  

 

La IE hace referencia a las habilidades interpersonales. Los 

individuos que experimentaron dificultades en su vida, pero se presentan 

emocionalmente inteligentes, mostrarán más habilidades para percibir, 

comprender y manejar sus emociones, también mostrarán mayores 
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capacidades proyectando sus habilidades de interpretación, comprensión 

y manejo a las emociones de los otros. Este enfoque permite un modo 

diferente para estudiar la adaptación social y emocional debido a que la 

IE tiene un rol primordial en el establecimiento, mantenimiento y la calidad 

de las relaciones interpersonales. Las investigaciones realizadas, se 

referente aun un estudiante con alta IE es sujeto más habilidoso en la 

interpretación y comprensión de emociones de otros y muestra una mejor 

regulación. Además, las habilidades interpersonales ayudan a los sujetos 

a contactarse y conseguir beneficios mutuos. Entonces, las destrezas 

sociales se manifiestan de manera recíproca, logrando capacidades 

sociales adecuadas con los demás, obteniendo una buena consideración 

y un buen trato de los demás, comprendiendo que el apoyo social permite 

regular el impacto negativo de los estresores cotidianos. (Flores, 2013). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio corresponde a un tipo básico (Muntané et al, 2010; 

Baena, 2017) toda vez que busca generar conocimiento que permita 

explicar la realidad del fenómeno estudiado. 

El diseño de investigación según su alcance es descriptivo por que se 

pretender describir el fenómeno según se encuentre en la realidad 

(Hernández y Mendoza, 2018). Así mismo es propositiva (Odar, 2016) por 

que a partir del análisis diagnostico se desarrolla una propuesta que 

permita modificar la realidad hallada. 

Esquema del diseño: 

m o      d p 

m: niñas de albergue 

o: observación de la inteligencia emocional 

Dx: diagnóstico de inteligencia emocional 

p: propuesta basada en los resultados de la observación. 

3.2. Variables y Operacionalización 

Variable: inteligencia emocional 

Definición conceptual. – capacidad para el manejo y discriminación de 

los sentimientos y las emociones, y con lo cual se conduzcan en la vida. 

(Mayer y Solovey, 2007). 

Definición Operacional. - la inteligencia emocional se mide a través de 

sus tres dimensiones: Atención emocional, Claridad emocional y 

Reparación emocional, con un cuestionario de 24 ítems de la Escala 

Trait Meta-Mood Scale (Tmms-24) de Solovey, Mayer, Goldman, Tuvery 
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y Palfai (1995), adaptado al español por Fernández -Berrocal, 

Extremadera y Ramos (2004). 

Escala de medición: Intervalo. 

Propuesta de Programa psicoeducativo 

El presente estudio pretende a partir de los resultados obtenidos plantea 

un programa de intervención que permita mejorar la realidad hallada en 

relación al desarrollo de la inteligencia emocional. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

El presente estudio toma en consideración que la población es aquella 

que reúne los criterios que se pretender medir (Otzen y Manterola, 2017). 

La población estuvo conformada por 12 niñas que viven en el albergue. 

Criterios de Inclusión: 

✓ Niñas que han pasado por un determinado grado de violencia

✓ Niñas que han en estado en situación de abandono.

✓ Niñas entre 9 y 12 años.

Criterios de exclusión: 

✓ Niñas que no deseen participar del estudio.

✓ Niñas que hayan sido externadas del albergue.

De otro lado cabe señalar que el estudio analizó a toda la población; en 

tal sentido no se ha utilizado muestra. Según los datos recabados del 

albergue las edades de las evaluadas oscilan entre 9 y 12 años, así mismo 

el tiempo de estancia en el albergue es de dos y tres años; dentro del 

albergue las evaluadas reciben asistencia psicológica y pedagógica, así 

mismo están insertas en talleres de violín, danza y ballet; finalmente se 

debe señalar que las evaluadas asisten a una escuela particular en 

condición de becadas. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizó para la recolección de información fue la encuesta 

(López y Fachelli, 2015) 

 

El instrumento utilizado fue la escala Trait Meta-Mood Scale (Tmms-24) 

de Solovey, Mayer, Goldman, Tuvery y Palfai (1995), adaptado al Español 

por Fernández -Berrocal, Extremadera y Ramos (2004) y tiene como 

propósito valorar la inteligencia emocional intrapersonal percibida a través 

de sus tres dimensiones: Para el presente estudio se utilizó la prueba 

adaptada a una población peruana por Cari Chambi (2021) que obtuvo 

valores aceptables en el análisis de las evidencias de validez CFI (0.974), 

TLI (0.968), RMSEA (0.087). y la confiablidad de .839 para la dimensión 

Atención emocional, .914 para claridad emocional y .735 para reparación 

emocional. Así mismo el estudio realizó una validez de contenido por tres 

jueces expertos quienes determinaron la aplicabilidad del instrumento a 

los sujetos de estudio. 

 

Respecto a la calificación la escala es de múltiples alternativas de 

respuesta que van de nada de acuerdo hasta totalmente de acuerdo. Las 

puntuaciones totales obtenidas ubican a los sujetos en niveles según la 

dimensión evaluada: en atención emocional, puntuaciones bajan indican 

presta poca atención, puntuaciones medias adecuada atención, 

puntuaciones altas, presta demasiada atención; en relación a la dimensión 

claridad emocional: puntuaciones bajan indican que debe mejorar, 

puntuaciones medias, adecuada claridad y puntuaciones altas excelente 

claridad emocional; finalmente la dimensión reparación emocional: 

puntuaciones bajan indican que debe mejorar, puntuaciones medias, 

adecuada reparación de emociones y puntuaciones altas excelente 

reparación de emociones. 

 

3.5. Procedimientos. 

Respecto a los procedimientos cabe señalar que se realizó la revisión de 

la literatura para construir los fundamentos teóricos que sostienen el 
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estudio; así mismo se procedió con la adecuación de los instrumentos, 

posteriormente se dio a conocer a los sujetos de estudio, el propósito de 

la investigación para luego proceder a solicitar el permiso correspondiente 

a los responsables de la institución que tiene la tutela de los sujetos, del 

mismo modo se solicitó permiso (consentimiento informado)a los sujetos 

de estudio. ase realizó la aplicación de la escala a la muestra; seguido se 

construyó la base de datos para luego analizarlos según el propósito de 

la investigación. 

 

3.6. Método de análisis de Datos 

Para el procesamiento de la información se tuvo en consideración un 

análisis estadístico descriptivo el cual permitió obtener resultados con los 

cuales se caracterizó el fenómeno estudiado; para ello se utilizó el 

programa estadístico SPSS v26. Los resultados fueron colocados en 

tablas y figuran para su mejor comprensión. 

 

3.7. Aspectos éticos 

Durante todo el proceso investigativo se tuvo en consideración los 

principios universales que rigen toda práctica investigativa según el Código 

de ética de la Universidad César Vallejo (2022), que da cumplimiento a lo 

establecido por la ley universitaria 30220 (1) donde se señala entre otras 

cosas el aseguramiento del bienestar y autonomía de los sujetos de 

investigación; en tal sentido se cumplió con el principio de autonomía 

respetando la participación libre y voluntaria de los sujetos de estudio, así 

mismo el investigador ha considerado el principio de beneficencia toda vez 

que se tomó en consideración que la ejecución del estudio beneficie a los 

participantes. (Álvarez-Viera, 2018); de otro lado durante todo el proceso 

se veló por no vulnerar la privacidad y confiabilidad del sujeto de estudio 

según lo señala la American Pichologycal Association (APA, 2017). 
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IV. RESULTADOS

Tabla 1 

Análisis descriptivo de los niveles de inteligencia emocional 

Datos obtenidos a través de una encuesta 

Interpretación. – Según la tabla 1 se observa la distribución de los niveles 

de inteligencia emocional en las menores albergadas y que han sido 

víctimas de violencia familiar, el 33,3% se ubica en un nivel bajo, mientras 

que un 41,7% en medio y el 25% en el nivel alto 

Niveles n % 

Bajo 4 33,3 

Medio 5 41,7 

Alto 3 25,0 

Total 12 100,0 
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Tabla 2 
 
Análisis descriptivo de los niveles de las dimensiones de la inteligencia 

emocional 

Niveles 

Atención 

emocional 

Claridad 

emocional 

Reparación 

emocional 

n % n % N % 

Bajo 6 50,0 3 25,0 2 16,7 

Medio 2 16,7 6 50,0 6 50,0 

Alto 4 33,3 3 25,0 4 33,3 

Total 12 100,0 12 100,0 12 100,0 

 

 Nota: datos obtenidos a través de una escala. 

 

Interpretación. – Se observa en la tabla 2 la distribución de los niveles de la 

dimensión atención emocional y en la cual se señala que el 50% de los 

evaluados se ubica en la dimensión que presta poca atención a sus emociones; 

de otro lado el 33.3% prestan demasiada atención a sus emociones; finalmente, 

el 16,7% presenta adecuada atención emocional. Respecto a la claridad 

emocional el 25% de los sujetos evaluados se ubican en la categoría que deben 

mejorar su claridad emocional, mientras que el 50% se ubicaron en una 

adecuada Claridad emocional y el 25% una excelente claridad emocional. 

Referente a la dimensión reparación emocional de la inteligencia emocional, los 

evaluados en un 16,7% se ubicaron en el nivel de debe mejorar su reparación 

emocional; así mismo el 50% presentan adecuada reparación emocional y el 

33,3% en una excelente reparación emocional. 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 
 

 

Del objetivo sobre la propuesta basada en la evidencia empírica. 

 

Propuesta de programa psicoeducativo aprendo a reconocer, manejar y 

expresar las emociones 

Fundamentación 

Uno de los grandes problemas sociales que sigue generando mucho daño a la 

humanidad es la violencia y sobre todo aquella que se ejerce hacia los niños y 

niñas; en el Perú según cifras de MIMP (2021) en el primer mes se han atendido 

4,149, es decir 133 casos atendidos de manera diaria; pero no solo es el 

problema de la situación de violencia a las que están expuestos los menores sino 

las consecuencias que se ven a corto y largo plazo y es en ese sentido que la 

UNICEF (2021), señala que los niños expuestos a violencia pueden padecer de 

ansiedad, depresión, conductas negativistas y pueden repetir el patrón de 

violencia cuando alcanzan la vida adulta. 

 

Por ello es importante que las instituciones públicas y privadas que luchas por la 

erradicación de todo acto de violencia, contemplen acciones para atender las 

consecuencias que acarrea haber vivido una situación de violencia. 

 

Es en ese sentido que, la institución donde se ejecutó el presente estudio tiene 

como misión brindar una atención integral a todas las niñas que son albergadas 

y cuyo propósito es capacitarlas para la vida, brindándole atención educativa, 

social, emocional, espiritual y alimentación. Su propósito es favorecer su 

desarrollo personal a través del desarrollo de competencias sociales, 

emocionales y espirituales. 

 

La siguiente propuesta surge a partir de los fundamentos teóricos que propone 

Mayer y Solovey (1997) quienes consideran que es una habilidad que permite el 

manejo, control y expresión de nuestras emociones y que tiene como propósito 

el proceso adaptativo del ser humano al ambiente. Este modelo teórico señala 

que tales dimensiones se presentan de manera secuencial, es decir las 
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habilidades básicas propician el complejo manejo emocional que debe tener una 

persona (Fernandez y Cabello, 2021) 

Y de los resultados obtenidos del proceso de verificación de los niveles de 

inteligencia emocional en las menores que han vivido violencia familiar y que en 

este tiempo se encuentran albergadas en una casa refugio. Así mismo se ha 

tenido en consideración de las actividades a nivel educativo, social, espiritual y 

psicológico en las que se encuentran insertas las participantes del estudio. 

Visto los resultados se puede afirmar que existe necesidad de plantear 

estrategias de intervención psicoeducativa que contribuyan al fortalecimiento de 

las diversas acciones que realiza el albergue en la recuperación emocional, 

social y educacional de las menores que han vivido situaciones de violencia. 

Esta propuesta está enfocada en el ámbito psicológico y orientada al trabajo 

individual y grupal de las niñas; en tal sentido se pretende fortalecer el trabajo 

que se viene desarrollando desde está área. 

Figura 1 

Organigrama funcional del albergue donde residen actualmente las menores 

evaluadas 

Dirección del 
albergue

área de psicología áreas social área espiritual

área administrativa

Propuesta 
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La propuesta estará inserta dentro del área psicológica. 

Objetivo General:  

Fortalecer la inteligencia emocional en las menores que han vivido situaciones 

de violencia y maltrato familiar. 

Objetivos Específicos 

• implementar actividades psicoeducativas que permitan desarrollar la

atención emocional

• implementar actividades psicoeducativas que permitan desarrollar la

percepción emocional

• implementar actividades psicoeducativas que permitan desarrollar la

regulación emocional

Metodología 

Se utilizará para el desarrollo de la propuesta una metodología activa y 

participativa donde las participantes se involucren en el desarrollo de las 

actividades planteadas. 

De otro lado se tomará el modelo de estrategia psicoeducativa, es decir que se 

ejecutará actividades pedagógicas pero el contenido que se verterá será de 

índole psicológica. 

Finalmente, cabe señalar que las actividades se realizarán de manera grupal e 

individual. 

Beneficiarios 

Los beneficiarios de esta propuesta serán todas las que fueron evaluadas en el 

presente trabajo de investigación y del cual se desprende esta propuesta. El total 

serán 12 niñas. 

Recursos Humanos 

La institución cuenta con personal asignado a la labor psicológica, en tal sentido 

se ha coordinado para que ella pueda organizarse y poner en marcha esta 

propuesta planteada, cabe señalar que ello no implica mayor carga laboral si no 
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una alternativa viable que contribuya el en fortalecimientos de las competencias 

emocionales. 

 

Recursos financieros. 

Para el desarrollo de dicha propuesta, la institución cuenta con un presupuesto 

asignado al desarrollo de actividades que contribuyan al fortalecimiento integral 

de las niñas que se encuentran en el albergue. 

 

Actividades a desarrollar 

 

Bloque: Atención emocional 

 

Actividad 1 conociendo nuestras emociones 

Esta actividad pretende reconocer los saberes previos que tienen las 

participantes respecto de las emociones; para ello se empleará diversas figuras 

de expresiones emocionales con la cual se motive a los participantes a expresar 

lo que piensan y creen de las emociones que se les presenta en cada imagen. 

Esta actividad tiene una duración de 30 minutos. 

 

Actividad 2: el periódico de las emociones 

Esta actividad pretende que las participantes reconozcan las emociones 

agradables y desagradables además de la repercusión en su emocionalidad 

Para ello se les planteará a través de noticias (impresas, audios o videos) hechos 

agradables y desagradables y. a partir de ello se pueda reconocer tales 

emociones que surgen estas noticias. 

Actividad que debe tener una duración de 30 minutos. 

 

Actividad 3: jugando a reconocer y expresar las emociones 

El facilitador de la actividad brinda un dado que contiene en cada lado una 

emoción; para ello divide al grupo en subgrupos de 6, a quienes se les brinda el 

dado cada participante tiene la oportunidad de tirar el dado y la emoción que le 

toca debe hacer una representación, el resto del pequeño grupo dará a conocer 

que indicadores se observaron que permitieron reconocer dicha emoción. 
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Actividad que tiene una duración de 30 a 40 minutos. 

Actividad 4: mi cuerpo expresa emociones 

Esta actividad permitirá que las participantes puedan reconocer las emociones a 

través de la expresión corporal; para ello el facilitador pedirá que expresen a 

través de su cuerpo las emociones que se les solicita. (nos convertimos en 

personas alegres, tristes, enojadas, etc.) 

Luego se procede a socializar la actividad desarrollada respondiendo a las 

preguntas: como se sintieron, que señales pudieron reconocer en su cuerpo al 

momento de expresar las emociones solicitadas. 

Esta actividad tiene una duración de 30 minutos. 

Bloque: Comprendo mis emociones 

Actividad 1 Emparejamiento emocional 

En esta actividad el facilitador coloca en un recipiente tarjetas que contienen 

alguna situación que involucra emociones y del mismo modo coloca en tarjetas 

diversas emociones que reparte a cada uno de los participantes, seguido de 

ello extrae una tarjeta con la situación y lo leen en voz alta para que las 

participantes lo relacionen con la tarjeta que coincide con la emoción 

presentada en tal situación.  

Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 30 minutos. 

Actividad 2 Bingo emocional 

En esta actividad se realiza el juego del bingo de las emociones; el facilitador 

reparte un cartón de bingo a cada participante; dicho cartón contiene diversas 

emociones en vez de número. El facilitador brinda las instrucciones del juego 

(jugaran una línea o cartón lleno), se irán sacando las caritas de emociones que 

se encuentran colocadas en una cesta y cuando la emoción coincida con la del 

cartón el participante irá marcando hasta cumplir. (llenar la línea o el cartón lleno) 

y deberá gritar BINGO. 
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Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 40 minutos. 

Actividad 3: Collage de los sentimientos 

Esta actividad sirve para explicar el mecanismo del semáforo y enseñar a los 

participantes a controlar sus emociones. De tal manera, que si transportamos 

este mecanismo a lo que simboliza un ataque de rabieta, los participantes 

aprenden a regular sus emociones como si se tratara de un juego. Por tal razón, 

es conveniente asociar los colores del semáforo con las emociones y la 

conducta. La actividad consiste en que los participantes con ayuda del facilitador 

dibujen en mitad de una cartulina el símbolo de una emoción y la unan a la mitad 

de cartulina que realiza otro participante. Después recortan y pegan las 

imágenes de esos sentimientos en la cartulina correspondiente. El resultado será 

un bonito collage de los sentimientos. 

Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 40 minutos. 

 

Bloque: Regulación emocional  

Actividad 1: Semáforo de las emociones 

Es esta actividad el facilitador brindará algunas situaciones de conflicto y los 

participantes deberán utilizar la ´técnica del semáforo para resolver dicha 

situación conflictiva. (rojo significa parar, amarillo, reflexionar los pro y contras 

de la forma como se puede resolver el conflicto y verde los participantes plantean 

alternativas de solución. 

Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 30 minutos. 

 

Actividad 2: Mural de las emociones 

En esta actividad el facilitador proporciona a los participantes un mural en blanco 

y pinturas donde deben realizar una pintura; la intención de la actividad es que 

las participantes, a través de la pintura, aprendan a controlar las emociones 

especialmente de enojo, ira, y tristeza. Finalmente se les brindará orientación de 

los colores que pueden utilizar que contribuyen a la regulación emocional 

Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 30 minutos. 

 

Actividad 3: Relajación muscular progresiva 
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Para esta actividad se requiere de un ambiente implementado con colchonetas 

para que las participantes pueda acostarse y seguir las instrucciones que 

brinde el facilitador para comenzar a relajar el cuerpo. 

Esta actividad debe tener una duración de aproximadamente 30 minutos. 
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V. DISCUSIÓN

Uno de los grandes problemas sociales que afecta de alguna manera a 

toda la humanidad es la violencia que se ejerce al interior de las familias 

y que trae como consecuencia una serie de problemas de índole 

psicológica en los integrantes de esas familias que viven en situación de 

violencia. Dentro de esos problemas se ha observado afectación en el 

desarrollo emocional adecuado, lo que implica que no están alcanzando 

competencias emocionales con las cuales hacen frente a los diversos 

problemas sociales, académicos y personales; por ello el presente estudio 

ha creído conveniente analizar la realidad de las competencias 

emocionales que presentan las niñas que han vivido en situación de 

violencia en sus familias y que en la actualidad están albergadas en una 

casa refugio. 

Respecto al nivel general de inteligencia emocional se halló que el 33.3% 

de las evaluadas se ubicó en un nivel bajo, mientras que un 47,3% en el 

nivel medio y un 25% en alto; resultados cercanos fueron hallados por 

Godoy y Sánchez (2021) 29,6% nivel bajo; estos resultados cercanos 

pueden deberse a que los autores citados trabajaron con población que 

no necesariamente han vivido situación de violencia y el presente estudio 

sí, sin embargo, se debe señalar que las evaluadas ya tiene más de dos 

años viviendo en el albergue y recibiendo apoyo social, psicológico, 

educativo y espiritual, lo que posiblemente ha repercutido de manera 

favorable en el desarrollo de sus competencia emocionales; Domínguez 

Alonso, Nieto Campos y Portela Pino (2022), señalan que en algún 

sentido el desarrollo educativo de los menores contribuye al desarrollo 

emocional. 

Los resultados hallados según las dimensiones de la inteligencia 

emocional dan cuenta que respecto a prestar atención a las emociones 

los sujetos evaluados. Se observa en la tabla 1 la distribución de los 

niveles de la dimensión atención emocional y en la cual se señala que el 
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50% de los evaluados se ubica en la dimensión que presta poca atención 

a sus emociones; de otro lado el 33.3% prestan demasiada atención a sus 

emociones y, el 16,7% presenta adecuada atención emocional. 

Estos resultados mantienen poca diferencia con lo hallado por Godoy y 

Sánchez (2021), quienes trabajaron con 450 alumnos chilenos de nivel 

primaria toda vez que encontraron que un 29,6% de los sujetos 

alcanzaron un nivel bajo y el 18,7% un nivel alto en la dimensión atención 

emocional, cabe la posibilidad que la diferencia es que ellos trabajaron 

con estudiantes que podrían haber o no pasado por experiencias de 

violencia familiar y que en el caso del presente estudio es una condición 

que se tomó en consideración, de otro lado el trabajo ejecutado abordó 

solo a niñas y en el caso del citado estudio ambos sexos y concluyeron 

que existe diferencias significativas en los niveles de inteligencia 

emocional según sexo. 

De otro lado se debe entender a la atención emocional como la 

capacidad de comprenden nuestras propias emociones de tal manera que 

permita reconocerlas y expresarlas pertinentemente. (Mayer y 

Salovey,1997; Mayer et al., 2016). Este reconocimiento de las emociones 

involucra las respuestas fisiológicas, conductuales y cognitivas que 

generan y que toda persona debería aprender para poder gestionarlas; en 

tal sentido Aguaded y Valencia (2017) con su estudio y cuya intención fue 

plantear un programa para desarrollar inteligencia emocional, lograron 

evidenciar que tales estrategias planteadas basadas en la propuesta 

teórica de Mayer y Solovey, dan como resultado mejoras significativas; 

esto permite concluir que se puede desarrollar la atención emocional a la 

cual se le debe considerar una dimensión fundamental en el desarrollo de 

competencias emocionales que permite el reconocimiento y comprensión 

de las emociones. 

En el caso de los sujetos evaluados se debe tener consideración las 

consecuencias emocionales y sociales que trae el haber vivido una 
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situación de violencia tanto en la calidad de espectadoras como siendo 

víctima; Cuentas (2020) expresa que la violencia afecta a nivel neuronal y 

genera desajuste en la adaptación al medio. 

 

Si bien los resultados hallados en esta dimensión indican que la 

mitad de las evaluadas presta poca atención a sus emociones, es decir 

no las reconoce; el 33,3% lo hace en demasía que resulta siendo un 

problema mayor, toda vez que con ello se evidencia lo señalado por 

Cuentas (2020) quien expresó la presencia de un desajuste adaptativo; 

esto se puede visualizar en las manifestaciones de irritabilidad y ansiedad 

e incluso los lleve a tener baja tolerancia a frustración (Mayer et al., 2011). 

 

Respecto a la segunda dimensión se halló resultados favorables 

toda vez que el 25% de los sujetos evaluados se ubicaron en la categoría 

que deben mejorar su claridad emocional, mientras que el 50% en una 

adecuada Claridad emocional y el 25% una excelente claridad emocional; 

estos resultados se asemejan a lo encontrado por Hume y Molina (2021) 

que aunque trabajaron con adolescentes, estos en un 72,34% se ubicaron 

en nivel adecuado de la capacidad emocional y social; es posible que los 

resultados guarden semejanza debido a un elemento que se debe valorar 

y es que las evaluadas en el presente estudio se encuentran albergadas 

desde hace dos y tres años y reciben apoyo psicológico y están 

involucradas en actividades educativas y de óseo. De otro lado 

Domínguez Alonso, Nieto Campos y Portela Pino (2022), señalan que las 

mujeres presentan mejor percepción emocional así miso indican que hay 

factores personales y escolares que afectan la inteligencia emocional. 

 

Se debe tener en cuenta que la claridad emocional esta relaciona 

con la capacidad de percibir las propias emociones; (Brackett, Rivers, & 

Salovey, 2011) señalan la importancia de la interpretación de los signos 

emocionales pues permite reconocer emociones positivas como 

negativas; en tal sentido Aguaded y Valencia (2017) expresan que es 

importante identificar los sentimientos y pensamientos que se tienen al 
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momento de la expresión emocional porque ello permitirá percibirla de 

manera adecuada. Así mismo, Mayer y Salovey (1997); Mayer et al., 

(2016), explican que las emociones intervienen en los pensamientos y en 

el procesamiento de la información y cuando una persona es inteligente 

emocionalmente será capaz de formar juicios y capacidad de análisis de 

problemas tanto a nivel personal y social de diversas perspectivas y elegir 

la que mejor convenga para resolverlos. 

Respecto al tercer resultado se obtenido que en la dimensión 

reparación emocional de la inteligencia emocional, las evaluadas en un 

16,7% se ubicaron en el nivel de, debe mejorar su reparación emocional; 

así mismo el 50% presentan adecuada reparación emocional y el 33,3% 

en una excelente reparación emocional; estos resultados se asemejan a 

los hallados por Godoy y Sánchez (2021), quienes encontraron que el 

60,9% de sus participantes se ubicaron en un nivel adecuado de esta 

dimensión, cabe señalar que su población de estudio fueron estudiantes 

de ambos sexos de nivel primario en Chile que no necesariamente 

cuentan con historial de violencia al interior de sus familias. Mayer y 

Salovey,1997; Mayer et al. (2016), señalan que la regulación emocional 

debe ser entendida como aquella que permite a los individuos estar 

abiertos a los sentimientos agradables como desagradables y sobre todo 

va a permitir que el sujeto pueda manejar adecuadamente las emociones 

en tal sentido que no se vea afectado los aquellas que resulten 

desagradables; en tal sentido la eficacia de nuestra respuesta de 

regulación emocional, incluidos los nuevos elementos en la situación 

inicial, viene a ser evaluados permanentemente por la habilidad para 

percibir y expresar emociones, cerrando el círculo y creando la 

retroalimentación necesaria al proceso evitando que se detenga y 

mantenerla en continua evolución si es necesario. Fernández y Cabello 

(2021). 

En el caso de las niñas evaluadas se puede señalar que es posible 

que los resultados hallados y que resultan siendo favorables, se deba a 
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las acciones tomadas en el albergue y que han permitido mejorar sus 

condiciones emocionales, cabe recordar que desde que ingresan la 

menores a la institución, se les atiende sus necesidades básicas y dentro 

de ellas las psicológicas; sin embargo, los resultados advierten que hay 

un grupo menor que aún falta fortalecer su regulación emocional. 

 

Mayer et al. (2011), señala que la regulación emocional se da cuando el 

sujeto es capaz de reconocer sus emociones y la de los demás y esto le 

permita entenderse emocionalmente, así mismo debe prestar atención a 

sus emociones para entenderlas y posteriormente regularlas. El manejo 

adecuado de las emociones permitirá un desarrollo intelectual y 

emocional y con los cuales el sujeto podrá mantener un manejo adecuado 

de sus propias emociones y la de los demás. Es por ello que resulta de 

gran importancia fortalecer esta dimensión de la inteligencia emocional. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: se concluye que las niñas que han vivido en situación de 

violencia y que se encuentran albergadas presentan un nivel medio del 

46,7% de inteligencia emocional; mientras que el 33,3% en un nivel bajo 

y el 25% nivel alto 

 

Segundo: respecto a la dimensión atención emocional, se concluye que 

es la que se necesita desarrollar debido a los resultados obtenidos, el 

50%% se ubicó en el nivel bajo, señalando que falta desarrollar la atención 

emocional y el 33,3% en nivel alto que implica que presta demasiada 

atención emocional siendo un factor negativo. 

 

Tercera: Respecto a la dimensión claridad emocional, se concluye que las 

niñas que ha vivido en situación de violencia, en un 25% presentan un 

nivel bajo, lo que implica que todavía se necesita fortalecer esta dimensión 

de la inteligencia emocional 

 

Cuarta: según los resultados obtenidos se concluye que las evaluadas en 

la dimensión regulación emocional alcanzaron resultados favorables, 

aunque existe evidencia que hay un pequeño número 16% de evaluadas 

necesitan fortalecer esta dimensión por los valores bajos obtenidos 

 

Quinta: finalmente, se concluye que los resultados hallados han 

evidenciado la necesidad de generar estrategias de intervención que 

permitan fortalecer las competencias emocionales en las niñas que han 

sido víctimas de violencia. 

 

 

 

 

 

 



33 
 
 

VII. RECOMENDACIONES 

 

1.- se recomienda a la directora del albergue tomar en consideración la 

propuesta que surgió a partir de los resultados hallados y que permitirán 

fortalecer el trabajo que vienen desarrollando. 

 

2.- a la psicóloga del albergue se le sugiere tomar en consideración la 

propuesta e incluirla en su plan de trabajo para fortalecer su labor y sobre 

todo fortalecer las competencias emocionales de las niñas que han vivido 

situaciones de violencia. 

 

3.- para aquellos investigadores interesados en el estudio de la 

inteligencia emocional, realicen investigaciones que permitan fortalecer el 

marco de conocimiento respecto a si la violencia es un factor determinante 

de la presencia o ausencia de las competencias emocionales sobre todo 

en víctimas de violencia. 

 

4.- a los futuros investigados se recomienda hacer un análisis respecto a 

las acciones ejecutadas en el albergue que han permitido mejorar las 

condiciones emocionales de las niñas albergadas. 
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Anexos 

 

Anexo 1: matriz de operacionalización de variables 

VARIABLE DE  
ESTUDIO 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Inteligencia 
emocional 

La inteligencia 
emocional (IE) se 
refiere a los procesos 
implicados en el 
reconocimiento, uso, 
comprensión y 
manejo de los 
estados emocionales 
de uno mismo y de 
otros para resolver 
problemas y regular 
la conducta (Mestre 
y Fernández-
Berrocal, 2007). 

La inteligencia 
emocional es 
medida a través 
de un 
cuestionario de 
24 ítems y 3 
dimensiones 
 

Atención emocional: Se 
refiere a la percepción de 
las propias emociones, es 
decir, a la capacidad para 
sentir y expresar las 
emociones de forma 
adecuada.  
 

1 a los sentimientos. 
2 me preocupo por lo que siento. 
3 tiempo a pensar en mis 
emociones. 
4 atención a mis emociones. 
5 sentimientos afecten a mis 
pensamientos. 
6 Pienso en mi estado de ánimo  
7 pienso en mis sentimientos. 
8 atención a cómo me siento. 

Ordinal 

Claridad emocional: Esta 
dimensión evalúa la 
percepción que se tiene 
sobre la comprensión de 
los propios estados 
emocionales 

9 sentimientos claros. 
10 definir mis sentimientos. 
11 sé cómo me siento. 
12 conozco mis sentimientos  
13 diferencio sentimientos. 
14 se como me siento. 
15 cuáles son mis emociones. 
16 comprendo mis sentimientos 

Reparación emocional: 
Mide la capacidad 
percibida para regular los 
propios estados 
emocionales de forma 
correcta 

17 visión optimista. 
18 pensar en cosas agradables. 
19 pienso en todos los placeres de la 
vida. 
20 pensamientos positivos. 
21 calma 



 
 

22 Me buen estado de ánimo. 
23 me siento feliz. 
24 enfado 



 
 

Anexo 2 

Instrumento de recolección de datos 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. Lea 

atentamente cada frase y luego indique por favor el grado de acuerdo o desacuerdo con 

respecto a las mismas. Señale con un círculo la respuesta que más se aproxime a sus 

preferencias. No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas. No emplee mucho 

tiempo en cada respuesta. 

1 2 3 4 5 

NADA DE 
ACUERDO 

ALGO DE 
ACUERDO 

BASTANTE DE 
ACUERDO 

MUY DE 
ACUERDO 

TOTALMENTE DE 
ACUERDO 

 

N°  1 2 3 4 5 

1 Presto mucha atención a los sentimientos      

2 Normalmente me preocupo mucho por lo que siento      

3 Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones      

4 Pienso que merece la pena prestar atención a mis 
emociones y estado de ánimo. 

     

5 Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos.      

6 Pienso en mi estado de ánimo constantemente.      

7 A menudo pienso en mis sentimientos.      

8 Presto mucha atención a cómo me siento.      

9 Tengo claros mis sentimientos      

10 Frecuentemente puedo definir mis sentimientos      

11 Casi siempre sé cómo me siento      

12 Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas      

13 A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en 
diferentes situaciones. 

     

14 Siempre puedo decir cómo me siento.      

15 A veces puedo decir cuáles son mis emociones.      

16 Puedo llegar a comprender mis sentimientos.      

17 Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 
optimista 

     

18 Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables.      

19 Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida      

20 Intento tener pensamientos positivos, aunque me sienta 
mal. 

     

21 Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 
de calmarme 

     

22 Me esfuerzo por tener un buen estado de ánimo      

23 Tengo mucha energía cuando me siento feliz.      

24 Cuando estoy enfadado intento que se me pase.      
.  

 



 
 

Anexo 3 

Validez de contenido por criterio de jueces 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo 4 

Modelo de Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

La presente investigación tiene como objetivo generar una propuesta para 

fortalecer la inteligencia emocional en menores víctimas de violencia 

A continuación, se presenta un cuestionario el cual debe responderse con 

honestidad. Es importante que marque todos los ítems para evitar que se 

invalide su respuesta. El tiempo aproximado para la resolución de este 

cuestionario será de aproximadamente 15 minutos. 

Se me ha informado todo respecto al proceso de investigación y estoy de 

acuerdo; se me ha informado que puedo retirarme o desistir de terminar 

la encuesta en el momento que crea conveniente de tal manera que 

acepto voluntariamente participar en la investigación conducida por Karim 

Meléndez Fernández. 

Se me ha informado que puedo solicitar información personal o total de la 

investigación donde soy participe y para ello, debo solicitarlo a través de 

las encargadas del albergue y quienes tienen pleno conocimiento de esta 

investigación. 

Finalmente, se me informó que los datos recolectados se usarán para 

fines de estudio y generar una propuesta para mejorar mi inteligencia 

emocional además sin ningún otro propósito y no se usará mi nombre en 

ninguno de los reportes. 

 

  

 

__________________________ 

Firma del participante 
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