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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la 

inteligencia emocional y la actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024. El estudio es 

de tipo básico, de diseño cuantitativo, con un nivel descriptivo correlacional de 

corte transversal y no experimental. La población del estudio fue conformada por 

456535 universitarios y se analizó una muestra de 384 estudiantes 

pertenecientes a universidades privadas de Lima Norte. Como instrumentos de 

recolección de datos se utilizó el inventario de inteligencia emocional (Bar-on: 

NA-29) y la escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA). Los resultados 

evidenciaron que existe relación significativa entre las dos variables, teniendo 

una rho de Spearman de .116 y un valor p de .022, que indicaron que ambas 

variables son dependientes una de la otra. En conclusión, la inteligencia 

emocional se relaciona con la actitud hacia los animales, debido a que permite 

un mejor manejo de las emociones y por medio de la empatía, se genera el buen 

trato hacia los más vulnerables. 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, actitud hacia los animales, estudiantes

universitarios, violencia familiar, empatía.
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the relationship between emotional 

intelligence and attitude towards animals among students who are victims of 

family violence in private universities in Lima Norte, 2024. The study type is basic, 

with a quantitative design, descriptive correlational level, cross-sectional, and 

non-experimental. The study population consisted of 456,535 university students, 

and a sample of 384 students from private universities in Lima Norte was 

analyzed. The data collection instruments included the Emotional Intelligence 

Inventory (Bar-On: NA-29) and the Attitude Toward Animal Welfare Scale (AWA). 

The results revealed a significant relationship between the two variables, with a 

Spearman’s rho of .116 and a p-value of .022, which showed that both variables 

are interdependent. In conclusion, emotional intelligence is related to attitudes 

toward animals because it enables better emotional management, and through 

empathy, fosters compassionate treatment of the most vulnerable. 

Keywords: Emotional intelligence, attitudes towards animals, college students,

family violence, empathy.
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I. INTRODUCCIÓN

En la actualidad muchos universitarios, durante el transcurso de su

educación, sufren un cambio en su estado físico y emocional a causa de un

desequilibrio en su vida académica y familiar. Esto es debido a que las

emociones entran en el área educativa y perjudican el aprendizaje de los

jóvenes (Juárez y Silva, 2019). Experimentar emociones positivas ayuda a

los jóvenes a desarrollar actividades académicas, resolver problemas y

autorregularse, sin embargo, el probar emociones negativas puede

deteriorar el rendimiento académico y la convivencia familiar, hacer que los

estudiantes evadan sus responsabilidades durante la universidad y puede

ocasionar un resultado negativo en su salud física y mental (González,

2020).

Debido a que los adolescentes pasan por cambios que ocurren en el 

funcionamiento cognitivo, biológico, familiar, social y emocional; estos se 

exponen a fuentes de estrés y emociones fuertes, como la pérdida de uno 

de los padres, el acoso escolar, el rendimiento académico, las relaciones con 

los compañeros, etc. Por ello, suelen ser más vulnerables al momento de 

gestionar su inteligencia emocional (IE) (Caqueo et al., 2020). 

Además, los jóvenes en situaciones de vulnerabilidad suelen ser 

víctimas de violencia familiar, de acuerdo con Rivera y Arias (2020), estos 

eventos negativos suelen darse debido a un déficit en el proceso de la IE, 

dando lugar a emociones negativas que afectan diversos ámbitos de la vida 

académica y familiar. Esto se debe a que la adolescencia es una etapa de 

cambios que conducen a la formación de la persona y la capacidad de 

afrontar problemas emocionales. Como explican Papalia et al. (2012), los 

adolescentes enfrentan problemas emocionales durante su desarrollo 

psicológico y exploración de identidad. Solucionar estos conflictos ayuda a 

los jóvenes a desenvolver nuevas identidades que permanecerán con ellos 

a lo largo de su vida. El desarrollo emocional está influido por muchos 

factores, incluidas la autoimagen, el manejo del estrés y las expectativas 

sociales. 

Según Torres et al. (2021) los estudiantes universitarios, 

principalmente jóvenes, necesitan poder controlar sus emociones para 

gestionarlas ante diversas situaciones como los desafíos académicos, 
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frustraciones, fracasos, etc. Asimismo, necesitan poder reconocer sus 

emociones, lo cual les ayudará a pensar de forma más creativa y resolver 

problemas con mayor eficacia. 

Por lo cual, investigadores como Esteves et al. (2020) mencionan 

que las habilidades sociales desarrollan mejor asertividad a los 

adolescentes; también Cacho et al. (2019) resaltan la importancia del 

proceso de las habilidades sociales como forma de precaución para 

conductas de peligro hacia el adolescente. Por lo que, Soriano y Díaz (2019) 

exponen que la inteligencia emocional tiene una secuencia de cualidades 

que generan personas más estables respecto al manejo de las emociones y 

el trabajo de sus habilidades sociales, lo cual permite desarrollar 

profesionales comprometidos. 

Sin embargo, al no tener un buen manejo de su IE, se pueden 

generar dificultades para gestionar las emociones, llevando a 

comportamientos irracionales, baja autoestima y problemas de adaptación a 

la convivencia con los demás (Colichón, 2020). De esta manera, la vida 

cotidiana y experiencias universitarias de los jóvenes se ven afectadas, lo 

cual impacta en su rendimiento académico, motivación, entre otros. 

Por otro lado, en cuanto a la presencia de la familia en el desarrollo 

como profesionales es de sumo valor, debido a que los universitarios 

enfrentan diversos obstáculos en los cuales necesitan apoyo y respaldo, sin 

embargo, al no recibir el apoyo esperado, optan por buscarlo en un animal 

de compañía hacia el cual pueden desarrollar un amor incondicional por 

medio del vínculo afectivo que va a ser generado por la convivencia 

constante y los buenos tratos (Hugues et al., 2022). 

Los jóvenes son capaces de afrontar situaciones difíciles y 

peligrosas en la vida, así como seguir mostrando crecimiento después del 

sufrimiento y encontrar nuevas formas de mejorar. Por ello, las mascotas 

juegan un papel importante en este crecimiento ya que establecen relaciones 

que promueven el bienestar, la protección y brindan fortaleza en momentos 

difíciles. Todo esto respalda la idea de que los animales pueden ser una 

fuente de protección y ayuda social, apoyando en situaciones adversas como 

la violencia familiar (Aragunde et al., 2022). 
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Por ello, según Díaz y Rodríguez (2019), las personas se acoplan 

para vivir con los animales de quienes son responsables, manifestando que 

son miembros de su familia y con deseos de conservar su relación por medio 

de esfuerzos financieros y emocionales, teniendo un intercambio gratificante 

de emociones, una actitud de amor incondicional y la expresión de afecto 

común en las mascotas. 

Sin embargo, para Maison et al. (2020), la IE incide en la 

comprensión y el trato que brinda el universitario hacia los animales, por lo 

tanto, es necesario que sea desarrollada de manera positiva, de lo contrario, 

no mostrarán una actitud empática que les permita sensibilizarse de los 

animales y entender que son seres vivos, vulnerables, que tienen 

necesidades, sentimientos y que son dependientes de sus cuidadores, 

debido a que necesitan protección ante situaciones de abandono y maltrato 

animal. 

Entonces, para obtener cambios positivos en la relación con los 

animales e inculcar un deber individual, es de suma importancia enseñar y 

entender qué significa el bienestar animal, el cual se centra en el estado 

emocional y la salud física de los animales (Monzalvo y Torres, 2021). 

Asimismo, es necesario mencionar que una buena convivencia con 

los animales tiene beneficios para la persona como un mejor desarrollo de la 

gestión del estado de ánimo, un aumento de empatía de manera cognitiva 

como afectiva, mayor responsabilidad, mejor expresión de la afectividad, 

mejores habilidades sociales, buen control de impulsos, establece vínculos 

de respeto, lo cual fomenta la capacidad para tomar decisiones sobre el 

bienestar de los animales (Genieve et al., 2020). 

Por otra parte, se han investigado los factores que pueden ayudar a 

disminuir o compensar los efectos negativos de las emociones, donde los 

animales de compañía brindan a los humanos beneficios físicos, 

psicológicos y sociales, como la disminución de las enfermedades. Según 

un estudio de Pendry y Vandagriff (2019), dar hogar a animales de compañía 

posee beneficios que incluyen la reducción de problemas cardiovasculares, 

disminución del estrés, menores sentimientos de soledad y una socialización 

más fácil, entre otros. 
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Por lo tanto, se formuló la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál 

es la relación entre inteligencia emocional y actitud hacia los animales en 

estudiantes víctimas de violencia familiar de universidades privadas de Lima 

Norte, 2024? 

De acuerdo con la justificación para esta investigación, la inteligencia 

emocional puede formar un elemento protector para prevenir 

comportamientos de agresión física, verbal, de hostilidad e ira, de acuerdo 

con el estudio realizado por Castillo et al. (2013). De acuerdo con Goleman 

(1995), quien realizó una investigación que explica la influencia de las 

emociones en la vida de las personas, si se trabaja la inteligencia emocional, 

esta puede prevenir los diversos tipos de violencia. Asimismo, este estudio 

buscó expandir más sobre la postura de la teoría de la empatía acerca de 

cómo las personas son capaces de poder comprender y compartir las 

emociones no solo con los demás, sino también con los animales, dando a 

corroborar que, si se trabaja la actitud y el bienestar hacia los animales, este 

puede mostrarnos cómo también los propios animales pueden demostrar la 

empatía afectiva hacia las personas, especialmente las víctimas en violencia 

familiar. Respecto al nivel práctico, al establecerse la relación existente entre 

las variables de inteligencia emocional y la actitud hacia los animales, 

permitirá que los resultados obtenidos fomenten un soporte para los 

universitarios y fortalezcan sus habilidades que beneficien su desempeño en 

su centro de estudios. Por último, a nivel metodológico, se podrán realizar 

futuras investigaciones que utilicen metodologías compatibles, de manera 

que esta investigación haga posible los análisis conjuntos y evaluaciones de 

las intervenciones que se estén llevando a cabo para el desarrollo de las 

emociones en cuanto a la actitud hacia los animales. 

Por ello, se tiene como objetivo general determinar la relación 

significativa entre la inteligencia emocional y la actitud hacia los animales en 

estudiantes víctimas de violencia familiar de universidades privadas de Lima 

Norte, 2024. Asimismo, como objetivos específicos son a) Determinar la 

relación entre las dimensiones de la inteligencia emocional y la actitud hacia 

los animales en estudiantes víctimas de violencia familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 2024; b) Identificar la relación entre las dimensiones 

de la actitud hacia los animales y la inteligencia emocional en estudiantes 
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víctimas de violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024; 

c) Analizar la relación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de la actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024; d) 

Identificar el nivel de inteligencia emocional en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024 y e) 

Identificar el nivel de actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024. 

Por lo cual, se planteó como hipótesis general que existe una 

correlación significativa entre la inteligencia emocional y la actitud hacia los 

animales en estudiantes víctimas de violencia familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 2024. Asimismo, como hipótesis específicas a) 

Existe una relación significativa entre las dimensiones de la inteligencia 

emocional y la actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de violencia 

familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024; b) Existe una 

relación significativa entre las dimensiones de la actitud hacia los animales y 

la inteligencia emocional en estudiantes víctimas de violencia familiar de 

universidades privadas de Lima Norte, 2024; c) Existe una relación 

significativa entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de la actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024. 
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II. MARCO TEÓRICO

En esta investigación se da a conocer acerca del tema de la inteligencia y la

actitud que se tiene hacia los animales en jóvenes universitarios, por lo que

se buscaron artículos, tesis doctorales y revistas de alto impacto (Revista

UCR, Dialnet, PeerJ, MDPI, Revista de medicina veterinaria, EDUAL,

Revista de investigación UNMSM y Revista de la facultad de medicina

humana) de las cuales se seleccionaron antecedentes a nivel internacional

y nacional relacionados a nuestra investigación, mostrando lo siguiente:

Respecto a Gutiérrez (2019), hizo un estudio para analizar la 

inteligencia emocional entendida por universitarios. Su estudio fue 

correlacional, comparativo y retrospectivo en una población de 175 

estudiantes. Utilizó como instrumento el TMMS-24. Se halló como resultado 

que las mujeres tienen un alto porcentaje de atención emocional (30,78%), 

claridad emocional (29,87%) y reparación emocional (29,07%). Asimismo, se 

evidencia que los estudiantes con edades hasta los 20 años tienen 

puntuaciones más altas. 

Acerca de Quishpe (2020), realizó una investigación para explicar el 

control de inteligencia emocional en estudiantes de Marketing. Su estudio 

fue descriptivo-transeccional en una población de 122 estudiantes. Utilizó 

como instrumentos el test de TMMS-24 y una guía de observación. Tuvo 

como resultado un mayor porcentaje de manejo de emociones en el nivel 

adecuado (55,46%), asimismo, observó lenguaje corporal con signos de 

ansiedad como tocamientos de cabello (72, 95%), estereotipias (58,20%), 

bloqueo de pensamiento (55,74%) y rubor facial (50,82%). 

De acuerdo a Carroll et al. (2020), hicieron una investigación para 

entender los procesos cognitivos de personas con rasgos de personalidad 

prosociales y actitudes positivas por los animales comparándose con los 

rasgos de personalidad antisocial y actitudes negativas por los animales. Su 

estudio fue descriptivo en una población de 387 personas. Utilizaron como 

medio la escala de actitudes animales (AAS) y la escala de psicopatía de 

autoinforme de Levenson (SRPS). Tuvieron como resultado que la habilidad 

para reconocer señales de ternura es muy amplia, siendo independiente de 

la personalidad o actitudes. Sin embargo, las personas con rasgos de 
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personalidad antisocial y actitudes negativas por los animales prestaron 

menos atención a los estímulos “lindos” en el ejercicio de seguimiento ocular. 

También, Gómez et al. (2021) hicieron una investigación para 

averiguar la conexión entre inteligencia emocional y empatía hacia humanos 

y animales. Su estudio fue descriptivo correlacional en una población de 461 

personas. Utilizaron como herramientas la escala de Trait – Meta Mood y la 

escala de empatía animal. Tuvo como resultado una relación 

estadísticamente significativa entre empatía por los animales y la dimensión 

de atención (r=.13) de inteligencia emocional, especialmente en personas 

que poseen mascotas (r=.18). 

Igualmente, Platto et al. (2021) hicieron un estudio para conocer las 

inquietudes de los universitarios en distintos tipos de animales por medio de 

los modelos animales Sentiet y Five Freedoms. Su estudio fue descriptivo en 

una población de 200 universitarios. Utilizaron como instrumento una 

encuesta que es válida de acuerdo con la opinión de expertos. Se halló como 

resultado que apoyan la idea de que los animales tienen cualidades 

sensibles (77,1%), también consideran que se les debe garantizar a los 

animales estándares básicos para su bienestar (76,8%). Respecto a los 

modelos, en ambos se encontraron diferencias en su actitud de acuerdo a la 

clase de animal, mostrando que las mascotas tienen alta consideración, al 

igual que los animales salvajes, sin embargo, los animales de granja y de 

laboratorio tuvieron una poca consideración. 

Asimismo, Alfaro et al. (2022) hicieron un estudio para considerar el 

entendimiento que los universitarios tienen acerca del control responsable 

de animales en sus casas. Su investigación fue descriptivo-analítico de corte 

transversal y con población de 393 alumnos. Utilizaron como instrumento el 

diseño de una encuesta que es válida de acuerdo con la opinión de expertos. 

Se obtuvo como resultado que permiten que sus mascotas duerman dentro 

del hogar (65,3%), también llevan a sus mascotas al veterinario (45,7%) y 

los más probables son los hombres. Acerca de desparasitar a sus mascotas, 

lo realizan cada 3 meses (38,5%), sin embargo, la mayoría desconoce que 

desparasitante utilizan (10,2%). 

Acerca de Pachunka (2023) hizo un estudio para reconocer si las 

interacciones entre humanos y animales (HAI) tienen relación con el 
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desarrollo juvenil positivo (PYD). Su estudio fue descriptivo correlacional en 

una población de 432 universitarios. Utilizo como instrumento una encuesta 

que es válida de acuerdo con la opinión de expertos. Tuvo como resultado 

una conexión significativa (p<0.05) entre las actitudes con los animales y los 

constructos de conexión, confianza, carácter y cuidado del PYD. El cuidado 

brindado al animal se relaciona significativamente con el carácter, también 

el apego a los animales fue significativo para predecir una conexión. Pero 

hubo diferencias importantes en los constructos de HAI dependiendo del 

animal con el que tuvieron más experiencias o consideran el más primordial. 

Respecto a Coronado et al. (2023) realizaron un estudio para 

demostrar el rango de inteligencia emocional en universitarios. Su estudio 

fue descriptivo, comparativo y cuantitativo en una población de 204 

estudiantes. Utilizaron como instrumento la escala de TMMS-24. Tuvo como 

resultado que la comprensión de emociones en los hombres debe mejorar 

(50,2%), sin embargo, en las mujeres es adecuada (57,8%). Por otro lado, 

los hombres mostraron una reparación de sus emociones excelente (76,9%), 

mientras que las mujeres obtuvieron un (61,7%), evidenciándose la 

importancia de continuar poniendo atención en la inteligencia emocional de 

muchos de los jóvenes de la población. 

Además, Cartolin et al. (2020) hicieron un estudio para establecer las 

apreciaciones por el efecto emocional a causa del fallecimiento de una 

mascota en sus dueños. Su estudio fue observacional-descriptivo en una 

población de 100 personas. Utilizaron como instrumento el diseño de una 

encuesta que es válida de acuerdo con la opinión de expertos. Se halló como 

resultado que consideran muy importante a sus animales (62.0%), también 

que los sentimientos que les producen sus mascotas son de amor y cariño 

(43.0%), al igual que les dan como beneficio la compañía (77.0%). Sin 

embargo, en la pérdida tienen sentimientos principalmente de tristeza, pena 

y nostalgia (62%). 

Igualmente, Alberca et al. (2021) hicieron una investigación con el fin 

de explicar la posesión de animales de compañía, el entendimiento y 

desarrollo vinculado al exponerse a zoonosis en pobladores. Su estudio fue 

observacional-descriptivo en una población de 280 personas de Cajamarca. 

Se utilizó como instrumento el diseño de una encuesta que es válida de 
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acuerdo con la opinión de expertos. Se obtuvo como resultado que el 83,3% 

vacunan a sus mascotas contra la rabia, el 78,5 los vacunan por parásitos 

internos y el 26,7% por parásitos externos. Asimismo, el 37,5% tiene un 

control en la reproducción de las mascotas. En los conocimientos sobre las 

enfermedades transmisibles en los animales, saben que se transmite la rabia 

(76,1%), pero no conocen la toxoplasmosis (73,6%), no escucharon de la 

leptospira (88,2%), no saben de la hidatidosis (90,0%) y no conocen acerca 

de la toxocariasis (86,1%). 

Acerca de Torres et al. (2022), hicieron un estudio con el fin de saber 

el nivel de empatía de humano-animal, humano-humano y el entendimiento 

del bienestar animal. Su estudio fue descriptivo correlacional en una 

población de 1688 estudiantes. Utilizó como instrumento la escala de 

empatía de Paul, el índice de reactividad interpersonal y una encuesta para 

medir las actitudes hacia el maltrato animal. Se obtuvo de resultado una 

relación estadísticamente significativa entre empatía humano-animal y 

humano-humano (r=.32), al igual que en la empatía humano-animal y 

entendimiento del bienestar animal (r=.59) y entre empatía humano-humano 

y entendimiento de bienestar animal (r=.24).  

Por otra parte, Vallejos (2022) hizo un estudio que tiene como fin 

establecer el nivel de inteligencia emocional de los universitarios. Su estudio 

fue descriptivo en una población de 112 estudiantes. Usó como instrumento 

el inventario de coeficiente emocional de Baron–(I-CE). Tuvo como resultado 

una inteligencia emocional con mayor porcentaje en el nivel promedio 

(27,7%), sin embargo, se evidencia un grupo pequeño que se encuentra en 

un nivel alto (10,7%). Además, en relación al género los hombres se 

encuentran en un nivel más alto (43%) al ser comparado con el de las 

mujeres (22%).  

Si bien algunas personas pueden recuperarse de diversas 

situaciones de amenaza en sus vidas, existen muchas otras que no pueden 

hacerlo. Por lo que, durante el transcurso del tiempo, estas personas podrán 

evidenciar las consecuencias en todos los aspectos de sus vidas que fueron 

generadas por estas situaciones, ya que, al no tener un cambio, va a seguir 

creciendo.  
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La situación de amenaza principal es la violencia que según Grassi 

et al. (2022) se considera como situaciones en las que se hace uso de 

manera intencional la fuerza y el poder contra sí mismo, otra persona o un 

grupo de personas, obteniendo como efectos daños físicos y psicológicos, 

privaciones y la muerte. Asimismo, para Zuñiga (2022) existen diversas 

maneras en la que la violencia se puede presentar en la vida de las personas, 

que son consideradas como violencia física, psicológica, sexual y 

económica. Siendo estos tipos de violencia los que se manifiestan en el 

ambiente familiar. 

Por lo cual, la violencia familiar, según Solano et al. (2019) es una 

problemática en la sociedad que afecta a diversas familias en las 

comunidades. Tratándose de relaciones donde se ejerce abuso de poder por 

parte de quien maltrata hacia los otros integrantes de la familia, que es 

realizada de manera psicológica, física o sexual. Lo cual puede ocurrir en 

cualquier momento de la vida de las personas que son víctimas y trae 

consigo efectos tales como la presencia de problemas emocionales, de 

conducta y cognitivos, llegando a presentarse en corto o largo plazo. Entre 

otros tipos de consecuencias que puede generar esta problemática, son las 

conductas antisociales, un deterioro de autoestima, conductas suicidas y 

llegar a involucrarse en actos delictivos. Además, según INEI (2019) los 

casos de violencia familiar siguen aumentando en número y gravedad, 

siendo un reporte de la Policía Nacional Peruana la que menciona el registro 

de 222 mil 376 denuncias por violencia familiar. Esto demuestra que existe 

un aumento del 80% de casos desde el año 2012 al 2018 en el Perú. 

Por ello, es necesario saber reconocer las emociones negativas que 

se generaron por la problemática que se vive o que fue una experiencia 

pasada, con el fin de afrontarlo con un buen manejo emocional. Siendo 

necesario hablar de inteligencia emocional que es una técnica de 

comprender, expresar y evaluar emociones con precisión y de originar estas 

mismas que faciliten el pensamiento (Salovey & Mayer, 1990). Siendo la 

capacidad para comprender las emociones, el saber emocional y la 

capacidad de regularizar las emociones que promueven el desarrollo 

intelectual y emocional (Fernández y Cabello, 2021). Por ello se puede decir 

que es similar a una unión del conocimiento y comprensión de los propios 
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sentimientos, lo que permitirá a las personas expresarse adecuadamente 

dentro de una sociedad; además, es importante mencionar que la IE es una 

posibilidad de distinguir las emociones propias y de otros, para utilizarlas 

eficazmente manteniendo el control sobre los pensamientos y acciones. 

De acuerdo con Gómez et al. (2020) considera que en la IE es 

importante la capacidad del entendimiento de emociones propias y ajenas, 

la cual sugiere que la persona es lo bastante competente para reconocer sus 

propias emociones y para poder comprender lo que le sucede. Las personas 

con suficiente inteligencia emocional están muy deseosas de comprender 

qué sienten los demás y de mantener relaciones interpersonales positivas. 

Se manifiesta que los seres humanos cuentan con inteligencia tanto 

cognitiva como emocional. Por lo que las personas exitosas logran un 

equilibrio entre ambos; si no es así, se puede progresar con ejercicios e 

intervención terapéutica (Gutierrez, 2022). 

También se habla sobre la inteligencia intrapersonal que es la 

técnica de autoconciencia, en pocas palabras, la plena conciencia de la 

persona sobre sus sentimientos, personalidad y objetivos de vida, así como 

sus fortalezas y debilidades. A través del autoconocimiento, se permite a una 

persona comprender plenamente quiénes son realmente. Es un método para 

expresar con exactitud su yo más fundamental, incluidos sus aspectos 

positivos y negativos (Vásquez et al., 2022). 

Igualmente, la inteligencia interpersonal es la aptitud de reconocer 

esas pequeñas variaciones en las emociones, intenciones, motivaciones e 

incluso el estado de ánimo de las personas con las que interactuamos. 

También es la capacidad de persuadir a un determinado grupo de personas 

para que escoja un objetivo de vista o se comporte de una manera a través 

de una comunicación efectiva (Lavado et al., 2020). 

Según Goleman (1995) presenta su teoría la cual describe como 

revolucionaria al centrarse y dar como prioridad al intelecto. Siendo esta 

teoría la que refiere que la inteligencia emocional puede ser incentivada y 

fortalecida por todas las personas y si llega a faltar puede influir de alguna u 

otra manera en el intelecto de las personas, al igual que arruinar su carrera 

u otras actividades. Por lo que menciona que la IE facilita que las personas 

puedan concientizar sus emociones, entender los sentimientos externos, 
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tener tolerancia a las presiones y soportar frustraciones, asimismo pueden 

formar la técnica de trabajo en equipo, adoptar la actitud social y empática, 

que permitirá tener probabilidades para un desarrollo personal. Además, esta 

teoría hace hincapié en el equilibrio que debería existir entre los cerebros 

racional y emocional, o el conflicto entre la "cabeza" y el "corazón". Si bien 

con frecuencia trabajan en armonía para ayudarnos a tomar decisiones en 

la vida, hay momentos en que la razón anula las emociones, rompiendo la 

armonía (De la Cruz, 2020). 

El modelo teórico de Bar-On (1997) forma la base para la creación 

del Inventario de Cociente Emocional (EQI), que es también su principal 

herramienta de investigación. El EQ-I es una medida de autoinforme de IE y 

social. Esta fue la primera prueba psicológica en el momento de su 

publicación y evalúa la inteligencia social y emocional subjetiva de un 

individuo, así como los rasgos de comportamiento socialmente competentes. 

También se tomó en cuenta el modelo mixto de, donde se propuso el enfoque 

de modelos mixtos, dándose el término cociente emocional, que define la 

inteligencia emocional como las habilidades, competencias y aspectos no 

cognitivos que guían la capacidad para confrontar con éxito las demandas y 

presiones. 

Respecto al estado de ánimo general de una persona o su equilibrio 

en una situación particular, no sólo es crucial para el estado de salud mental, 

sino que además mejora la salud física, manteniendo un estado de ánimo 

equilibrado. Cuando las emociones son generalmente estables y no hay 

signos evidentes de preocupación, tristeza o ansiedad, se considera que el 

estado de ánimo está equilibrado. Sin preocuparse por posibles problemas 

o tener que preocuparse, las personas con un estado mental equilibrado

pueden seguir con su vida diaria con normalidad. Es normal experimentar 

tanto días con un estado de ánimo equilibrado como días con un estado de 

ánimo deprimido (Alvites, 2020). 

Acerca del manejo de estrés y gestión de enojo, se produce cuando 

sucede un evento difícil que desencadena estrés, siendo una reacción física, 

mental y emocional natural. Es algo cotidiano para todos, pero cuando se 

maneja bien, el estrés puede estimular el desarrollo, la acción y la 
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transformación. Sin embargo, el estrés negativo persistente puede reducir su 

calidad de vida (Castro et al., 2021). 

Asimismo, la adaptabilidad general es la aptitud de los seres 

humanos para maniobrar circunstancias desafiantes. Se trata de tener la 

capacidad de superar las dificultades, adaptarse a las circunstancias 

cambiantes, recuperarse e incluso fortalecerse como resultado de ellas, 

convirtiéndolas en oportunidades para el propio desarrollo personal. Siendo 

importante mencionar que la resiliencia es la aptitud de acoplarse a 

situaciones extremadamente estresantes, traumas o amenazas. Siendo la 

creencia de que las personas deben salir fortalecidas de circunstancias en 

las que todo juega en su contra (Romero et al., 2019). 

Por otro lado, las actitudes que tienen las personas según Tello 

(2023) son una construcción psicológica que muestra la calificación general 

de una persona o un grupo sobre una cosa, persona, grupo, situación o 

problema que se realiza por medio de una fusión de procesos cognitivos, 

afectivos y de conducta que son duraderas y estables en el tiempo. Haciendo 

mención de tres tipos de actitudes, las cuales suelen ser seleccionadas por 

las personas en diversos tipos de situaciones, siendo las siguientes: actitud 

negativa, actitud neutra y actitud positiva.  

A veces, definir una estructura requiere determinar exactamente 

cómo se puede dividir. La teoría de la actitud (Ajzen, 1980) propone que las 

actitudes que se tienen por un objeto en particular pueden ser consistentes 

basándose en actitudes por distintas cualidades asociadas a ese objeto. 

Para aclarar y determinar el concepto de bienestar animal, se definieron 

cinco características empleando la terminología de Ajzen. 

Acerca de la actitud hacia los animales, es la disposición que, con 

base en la experiencia, producirá una conducta que puede ocurrir de manera 

favorable o desfavorable, siendo el factor principal que sean aprendidos 

(Ortego et al., 2019). Pero para hablar sobre la actitud hacia los animales se 

debe saber principalmente sobre la actitud humana, que se define como una 

estructura psicológica que expresa la evaluación general de un grupo o 

individuo acerca de un objeto, persona, grupo, situación o problema y está 

formada por una asociación de procesos cognitivos, emocionales y 

conductuales y es relativamente duradera y estable (Bermúdez et al., 2020). 
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También se puede decir que la actitud es valorativa, lo que significa 

que una persona puede mostrar actitudes favorables, desfavorables o 

neutrales de acuerdo al contexto en el que se encuentre. También es 

emocional porque se basa en sentimientos, prejuicios, ideas, miedos y 

amenazas; estos son factores internos y externos que pertenecen a la 

naturaleza humana. Finalmente, también afecta el comportamiento. Por 

tanto, estas actitudes están determinadas por los valores y el 

comportamiento del individuo, así como por las creencias y circunstancias 

que lo rodean (Cruz et al., 2021). Además, cabe resaltar que las actitudes 

humanas tienen tipos los cuales se pueden mostrar como: actitud positiva, 

negativa, indiferente, neutra, colaboradora, manipuladora, pasiva, agresiva, 

etc. (Tello, 2023). 

Pasando a la actitud hacia los animales, se reconoce fácilmente que 

la forma en cómo se trata a los animales depende de la educación temprana, 

las tradiciones regionales, los conocimientos adquiridos a través de diversos 

métodos, las creencias predominantes y, lo más importante, el efecto de las 

causas culturales y sociales para cada individuo. Si bien el bienestar animal 

es un rasgo que difiere en cada ser vivo, proteger a los animales es una 

acción humana (Prince, 2021). 

Se afirma que el vínculo entre humanos y animales ayuda a mejorar 

la cercanía física, el juego y la forma de expresar el afecto tanto con los 

animales de compañía como con otras personas. Por lo que según Díaz 

(2020) logra fomentar un afecto sano y adecuado, aumenta la autoestima y 

el sentido de logro, fomenta la independencia, el sentido de valor personal, 

el sentido de utilidad y la motivación. Asimismo, ayuda a mejorar el deporte, 

la atención, las relaciones sociales y el sentido del humor. Como resultado, 

se cree que actúa como protector contra la soledad y la depresión. 

Por lo cual, según Cavalli y Bentosela (2021) es importante 

mencionar que muchos animales de compañía logran empatizar con las 

personas al observarlos y entender las emociones que están expresando, 

ocasionando que tengan una preocupación empática hacia ellos, lo que 

permite que puedan ofrecer su ayuda y consuelo, debido a que consideran 

que están en una situación de angustia o peligro. Asimismo, se han 

reconocido diferentes factores psicosociales que repercuten en la actitud que 



15 

tienen las personas por los animales, que son rasgos animales con similitud 

al de los humanos, atributos individuales humanos y factores culturales 

(Platto et al., 2021). 

Además, los mamíferos son muy capaces de demostrar algún tipo 

de empatía entre sí mismos dependiendo de la situación. Un claro ejemplo 

es cuando un animal parece feliz y contento, por lo cual vendría a ser de lo 

más normal que el resto de los animales sientan lo mismo y lleguen a 

expresar lo mismo, generando el efecto espejo llamado "contagio 

emocional". Por lo que, según Busch et al. (2022) las experiencias que tienen 

las personas con las mascotas pueden afectar la relación que tienen en 

general con los animales. También la tenencia de mascotas tiene una 

relación fuerte con valores y actitudes por los animales, estando los 

responsables de ellos, más involucrados en su protección y a favor de 

brindarles derechos importantes. 

Respecto a la teoría de la empatía, Tichener (1924) halló que los 

seres humanos poseen capacidades para comprender y compartir los 

sentimientos y pensamientos de otros. Asimismo, O’Connell (1995) indica 

que esta capacidad no solo se limita a los sentimientos de otras personas, 

sino también de los animales. Esto se debe a que las personas han 

establecido vínculos en los cuales protegen y a la vez se benefician del 

contacto e interacción con los animales, por lo cual velan por su bienestar e 

incluso crean políticas para su cuidado (Phillips, 2009). 

Además, Darwin (1872), discute la idea de la universalidad de las 

expresiones corporales específicas de las emociones en los animales. Por 

ejemplo, los sentimientos de depresión pueden expresarse mediante las 

comisuras de la boca bajadas como resultado de este sentimiento, o la risa 

incontrolada provoca secreción lagrimal de las glándulas lagrimales. En otras 

palabras, las emociones en los animales implican un conjunto de 

adaptaciones, patrones de respiración y posturas corporales y faciales 

específicas por cada emoción. Es decir, determinadas experiencias 

emocionales están asociadas a determinados patrones de respiración, 

expresiones faciales, niveles de tensión muscular y postura corporal que son 

reconocibles por los seres humanos. 
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Por mediados del siglo XX, hubo científicos que estudiaron a fondo 

lo que es el bienestar animal, desarrollando métodos de investigación con el 

propósito de demostrar sobre los estados emocionales en los animales. Así, 

fue hasta la década de 1970, que los científicos dedicados a este estudio 

empezaron a documentar resultados de temas como la frustración (Duncan, 

1970), el miedo (Fraser, 1975) o el dolor (Dawkins, 1977) en animales. A 

partir de entonces hasta ahora, son tantos los investigadores que han 

recopilado información relacionada con el bienestar animal en general 

(Cardona et al., 2022). Es importante mencionar que todavía hay pocos 

estudios que vinculan la empatía humana con la forma en que se trata o 

interactúa con los animales domésticos, así como con las actitudes hacia 

ellos. Asimismo, estos tipos de estudios comenzaron a ganar atención en la 

década de 1990. 

De acuerdo a Platto et al. (2021) se ha declarado legalmente a los 

animales como seres que sienten, siendo solo 32 países los que lo han 

reconocido. Asimismo, esto es respaldado por el modelo animal Sentient que 

indica que los animales experimentan diferentes emociones, como dolor, 

sufrimiento, alegría y placer. Sin embargo, el bienestar animal es 

independiente del país de donde provengan, ya que está relacionado con lo 

que se percibe de las distintas especies de animales. 

Acerca del maltrato animal por placer o por desconocimiento, es un 

fenómeno que ocurre ocasionalmente en nuestra sociedad; solo hay que 

mirar las redes sociales para ver cuántas personas lastiman, torturan y 

causan dolor a animales indefensos. A pesar de la indignación que este tipo 

de comportamiento provoca en muchas personas, nuestra sociedad no 

siempre lo condena (González, 2019). 

También en el ocio con animales, es importante hacer mención de 

los derechos de los animales que fueron una reivindicación popular hecha 

por muchos intelectuales de la ilustración. Siendo la caza de liebres y zorros, 

las peleas de gallos y la corrida de toros, entre otros eventos de distracción 

relacionados con los animales, las que causan agonía, muerte lenta y 

dolorosa, para expresar el deseo de proteger a los animales a través de la 

legislación en Inglaterra, debido a que son criaturas con sensibilidad (Vivas, 

2019). 



17 

Además, los animales de granja son los que nacieron y se criaron 

allí. Estas especies han sido domesticadas para vivir junto a los humanos y 

se han convertido en componentes vitales de la ganadería y agricultura. Los 

tipos de granjas varían según el tipo de clima, la actividad económica, y la 

geografía. Entonces hay granjas donde se cría ganado, pero también hay 

granjas donde se cría pescado, entre otros tipos. Todos ellos están ubicados 

en zonas rurales alejadas de las ciudades, que es lo que tienen en común 

(Alberca et al., 2021). 

Igualmente, el abandono de animales es un problema grave en todo 

el mundo, millones de mascotas adorables, sociables y adoptables, incluidos 

perros, gatos y animales pequeños, mueren cada año. Lamentablemente, 

todo esto ocurre porque algunas personas continúan criando más mascotas 

sin control para obtener ventajas, debido a que existe mercado y demanda 

para estos animales. Demasiadas personas despiden a sus animales cuando 

empiezan a causar problemas y con frecuencia también se olvidan de hacer 

planes sobre cómo continuar cuidándolos en caso de que ocurrieran ciertos 

eventos de la vida (Cáceda et al., 2021). 
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III. METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación es de tipo básico, lo cual indica el ser cualquier trabajo 

experimental o teórico que se realiza principalmente con el propósito de 

aprender más sobre los principios subyacentes de los fenómenos y 

hechos observables, sin el objetivo de darle a esos hallazgos ninguna 

aplicación o uso particular (Concytec, 2021).  

También, se siguió un diseño no experimental, con un nivel de 

investigación descriptivo correlacional de corte transversal y un enfoque 

cuantitativo; debido a que establece un vínculo entre 2 o más variables, 

se desarrolla una recolección de datos en un solo momento y no hay una 

manipulación de las variables (Ato et al., 2013; Reyes-Reyes et al., 2019). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Inteligencia emocional 

Definición conceptual  

Capacidad para distinguir, hacer uso y regular nuestros propios 

sentimientos de manera que reduzcan el estrés, promuevan una 

comunicación efectiva, fomenten la empatía por los demás, superen 

dificultades y reduzcan los conflictos (Gutiérrez, 2019). 

Definición operacional  

Para lograr medir el nivel de IE en jóvenes universitarios víctimas de 

violencia familiar, se dio uso al instrumento de versión abreviada de la 

prueba de inteligencia emocional de Bar-On (Vallejos et al., 2022). El cual 

es una adaptación al instrumento EQi-YV BarOn Emotional Quotient 

Inventory (Reuven BarOn, 1997). Esta prueba busca identificar 

comportamientos relacionados al manejo de las emociones. 

Dimensiones  

Estado de ánimo-optimismo, manejo estrés y gestión de enojo, 

adaptabilidad ante las adversidades, estado de ánimo-felicidad, 

intrapersonal, adaptabilidad para resolver problemas e interpersonal. 

Indicadores  

En el estado de ánimo-optimismo se ve lo que es la aptitud para visualizar 

el lado más beneficioso de la vida y mantener una actitud favorable, en el 
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manejo estrés y gestión de enojo se ve la capacidad que logra tolerar los 

escenarios complicados sin sentirse tan agobiado, en la adaptabilidad 

ante las adversidades se ve la habilidad de concentración y enfoque frente 

a situaciones adversas, en el estado de ánimo-felicidad se ve lo que es la 

habilidad para sentirse complacido con su propia vida, disfrutar de los 

demás y de sí mismo, en el intrapersonal se ve lo que es la capacidad 

para identificar sentimientos y emociones propias, en la adaptabilidad 

para resolver problemas se ve la habilidad para conocer, identificar y 

definir los problemas y en cuanto al interpersonal se ve la capacidad de 

establecer y mantener relaciones con los demás donde se pueda dar y 

recibir afecto. 

Escala de medición 

Se evaluó en una escala de medición ordinal tipo Likert. 

Variable 2: Actitud hacia los animales 

Definición operacional  

La actitud hacia los animales se centra en cinco privilegios definitorios del 

estado hacia el bienestar animal, los cuales son: liberado de sed y 

hambre, liberado de malestar, liberado de dolor, liberado de demostrar 

conductas naturales en su clase y sueltos de temor o estrés (González, 

2019). 

Definición operacional 

Para medir la actitud hacia los animales en estudiantes universitarios 

víctimas de violencia familiar, se dio uso del instrumento escala de la 

actitud hacia el bienestar animal AWA (Mazas, 2014). Esta escala mide 

actitudes y comportamientos presentes en la relación con los animales. 

Dimensiones 

Maltrato animal por placer o por desconocimiento, ocio con animales, 

animales de granja y abandono de animales. 

Indicadores 

En el maltrato animal por placer o por desconocimiento se ve lo que es la 

capacidad de mostrar su acuerdo o desacuerdo con el tipo de trato que 

se da a los animales, en el ocio con animales se ven las actividades 

tradicionales o no, que se realizan como shows de ocio y en los que el 
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dolor de los animales está presente, en los animales de granja se ven 

aspectos tales como espacio disponible, estimulación ambiental o ritmo 

de producción, en relación con el sufrimiento real o potencial que acarrea 

la situación para el propio animal y en el abandono de animales se ven 

aquellas situaciones que llevarían a los estudiantes a abandonar animales 

que estén bajo su responsabilidad. 

Escala de medición 

Se evaluó en una escala de medición ordinal tipo Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Población 

La población se conforma por 456535 estudiantes universitarios de Lima 

norte pertenecientes a universidades privadas (INEI, 2023).  

Criterios de inclusión 

Estudiantes universitarios de Lima Norte que accedan a participar de la 

investigación. 

Estudiantes universitarios de Lima Norte que hayan vivido un caso 

de violencia familiar o violencia. 

Estudiantes que hayan completado todas las preguntas del 

formulario. 

Estudiantes universitarios de pregrado que se encuentren 

matriculados durante el año 2024. 

Criterios de exclusión 

Estudiantes que radican fuera de Lima norte y no se encontraban 

matriculados en una universidad privada al momento de la recolección de 

datos. 

Estudiantes que no hayan experimentado casos de violencia 

familiar o violencia. 

Muestra 

Primeramente, para calcular el tamaño muestral se empleó una fórmula 

de población finita, obteniéndose una muestra deseada de 384 

participantes. 
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Seguidamente, después de recolectar los datos para la muestra 

final, se puede mostrar la división de la información en la siguiente tabla: 

Tabla 1 

Cantidad de datos y porcentaje de la muestra 

Cantidad % 

Participantes 
Mujeres 248 65% 

Hombres 136 35% 

Edades 

18 al 25 304 79% 

26 al 33 61 16% 

34 al 41 16 4% 

42 al 49 3 1% 

Estado Civil 

Soltero (a) 368 96% 

Casado (a) 12 3% 

Conviviente 4 1% 

Testigo de maltrato y 

violencia familiar 
Si 384 100% 

Víctima de agresiones/ 

violencia en el hogar 
Si 384 100% 

Muestreo 

Se utilizó el muestreo no probabilístico, en el cual, según Otzen y 

Manterola (2017), indica que los participantes no pueden ser 

seleccionados debido a los criterios de inclusión y exclusión, por lo tanto, 

no todos tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra de 

estudio. 

Unidad de análisis 

Estudiantes universitarios víctimas de violencia familiar, provenientes de 

universidades privadas de Lima Norte. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnica 
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En esta investigación se realizó la técnica de encuesta, por lo cual según 

Arias (2020) es la herramienta empleada por medio de un instrumento con 

el nombre de cuestionario, que está referido solo para personas y brinda 

información acerca de opiniones, percepciones y comportamientos. 

Además, este cuestionario va a ser aplicado a un grupo específico de 

personas que serán las que se soliciten en el estudio realizado. 

Además, se utilizó la técnica de la observación la cual, según 

López et al. (2019) es un método para observar cuidadosamente un 

fenómeno, hecho o situación, con el fin de recolectar información y 

registrarla para su posterior análisis. Debido a que esta es una parte clave 

de cualquier proceso de investigación. 

Instrumentos 

Inventario de inteligencia emocional Bar - On: NA – 29 

El instrumento original lleva como nombre Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn (Bar-On: NA 29), el cual tiene como autor a Reuven 

Bar-On y fue creado en el año 1997. Este instrumento cuenta con una 

cantidad de 60 ítems distribuidos en 4 escalas (inteligencia emocional 

total, estado de ánimo general, impresión positiva e inconsistencia).  

Se realizó una adaptación del Inventario de inteligencia emocional 

(Bar – On: NA – 29) por: Vallejos et al. (2022), el cual es una prueba de 

forma colectiva y digitalizada, también cuenta con un tiempo de aplicación 

el cual es indefinido y se aplica mayormente al ámbito educativo. Este 

instrumento está compuesto por 29 ítems, donde cuenta con siete 

dimensiones las cuales son: estado de ánimo-optimismo, manejo estrés y 

gestión de enojo, adaptabilidad ante las adversidades, estado de ánimo-

felicidad, intrapersonal, adaptabilidad para solucionar problemas e 

interpersonal. Cada dimensión está representada por una variada 

cantidad de ítems; dado que la primera dimensión consta de 6 ítems, la 

segunda dimensión consta de 4 ítems, la tercera dimensión consta de 2 

ítems, la cuarta dimensión consta de 4 ítems, la quinta dimensión consta 

de 4 ítems, la sexta dimensión consta de 5 ítems y la séptima dimensión 

consta de 4 ítems. Es un instrumento que da como finalidad evaluar la IE 
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en adolescentes, cooperando así a la medición de este en cuanto a rango 

de edades. 

En la confiabilidad de la prueba original de inteligencia emocional 

fue evaluada por BarOn (1977), donde el valor de alfa se dividió según 

dimensiones, el cual en el intrapersonal dio un valor de 0.91, en la 

dimensión interpersonal obtuvo un valor de 0.86, en la adaptabilidad un 

valor de 0.77, en el manejo de estrés un valor de 0.86 y en el estado de 

ánimo general se dio un valor de 0.86. 

En cuanto a la confiabilidad de la prueba de inteligencia emocional 

de la adaptación peruana de Vallejos et al. (2022), se vio dividida según 

factores de acuerdo a las dimensiones, donde en estado de ánimo - 

optimismo  en el alfa nos dio un 0.75 y omega un 0.75, en manejo estrés 

y gestión de enojo en el alfa nos dio un 0.76 y omega un 0.76, en 

adaptabilidad ante las adversidades para alfa fue un 0.60 y omega un 

0.60, en estado de ánimo – felicidad para alfa fue un 0.78 y omega un 

0.78, en intrapersonal el alfa nos dio 0.78 y en omega un 0.78, en 

adaptabilidad para resolver problemas se obtuvo en alfa un 0.76 y en 

omega un 0.76 y finalmente en interpersonal se dio en alfa un 0.60 y en 

omega un 0.60. 

De acuerdo con la prueba piloto aplicada a 150 universitarios, la 

confiabilidad que se obtuvo para la inteligencia emocional se dividió según 

dimensiones, donde en estado de ánimo - optimismo  en el alfa nos dio un 

0.70 y omega un 0.71, en manejo estrés y gestión de enojo en el alfa nos 

dio un 0.76 y omega un 0.77, en adaptabilidad ante las adversidades para 

alfa fue un 0.55 y omega un 0.55, en estado de ánimo – felicidad para alfa 

fue un 0.88 y omega un 0.88, en intrapersonal el alfa nos dio 0.85 y en 

omega un 0.85, en adaptabilidad para resolver problemas se obtuvo en 

alfa un 0.79 y en omega un 0.80 y finalmente en interpersonal se dio en 

alfa un 0.55 y en omega un 0.56. 

Además, en los resultados del análisis factorial confirmatorio, se 

pudo observar que la mayoría de los ítems tuvieron un valor p menores a 

0.05, por lo tanto, las cargas fueron significativas. Las cargas factoriales 

de los ítems se encontraron entre 0.328 para el ítem IE_9 y 0.833 para el 
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ítem IE_28, por lo tanto, todos los ítems a excepción del 9 poseían cargas 

factoriales aceptables (Frías, 2022). 

También, en el análisis factorial confirmatorio se halló un SMR y 

RMSEA por debajo de 0.10 y 0.08 respectivamente lo cual indica que el 

error en el ajuste de la escala de inteligencia emocional se encuentra 

dentro de los valores deseados, sin embargo, los índices TLI y CFI se 

encuentran por debajo de 0.90, lo cual representa un ajuste bajo en la 

escala, esto puede deberse a la adaptación del instrumento y la cantidad 

de observaciones por cada ítem (Keith, 2019). 

Escala de actitud hacia el bienestar animal AWA 

La escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA), tiene como autora 

a Beatriz Mazas Gil (2014), la cual es de procedencia española. Para la 

administración de la prueba esta es colectiva, individual y digitalizada; con 

un tiempo de aplicación indefinido y se aplica mayormente al ámbito 

educativo. En su significación se puede decir que este instrumento está 

compuesto por 25 ítems y 4 dimensiones que son: Maltrato animal por 

placer o por desconocimiento, Ocio en animales, Animales de granja y 

Abandono de animales. Es un instrumento que tiene como finalidad 

conocer las actitudes de los jóvenes hacia el bienestar animal y destacar 

problemas comunes en España y otras partes del mundo. 

En la confiabilidad de la prueba original de escala de actitud hacia 

el bienestar animal fue evaluada por Mazas (2014), donde para el valor 

del coeficiente alfa se dividió según dimensiones, el cual en el maltrato 

animal por placer o por desconocimiento dio un valor de 0.79, en la 

dimensión de ocio con animales se obtuvo un valor de 0.83, en los 

animales de granja un valor de 0.76 y en el abandono de animales se dio 

un valor de 0.68. 

De acuerdo con la prueba piloto aplicada a 150 estudiantes 

universitarios de pregrado, la confiabilidad por consistencia interna se 

obtuvo para la escala de actitud hacia el bienestar animal, la cual se dividió 

según dimensiones, donde en maltrato animal por placer o por 

desconocimiento se obtuvo un coeficiente alfa y omega de 0.60 y 0.69 

respectivamente; en ocio con animales un coeficiente alfa y omega de 
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0.58 y 0.63; en animales de granja un coeficiente alfa y omega de 0.57 y 

0.60; finalmente, en abandono de animales se obtuvo un coeficiente alfa 

y omega de 0.67 y 0.70. 

Por otro lado, es importante mencionar a Hulin et al. (2001) el cual 

indicaron que los valores de coeficiente alfa entre .60 y .79 son 

aceptables, los de valor mayor a .80 son muy buenos; sin embargo, los 

valores menores a 0.60 cómo se halló en ciertas dimensiones, muestran 

una baja consistencia interna. 

Además, en los resultados de análisis factorial confirmatorio de la 

prueba se encontró que los ítems de la escala de bienestar animal 

obtuvieron cargas factoriales por encima de 0.30 lo cual representa una 

carga adecuada (Ferrando y Anguinano, 2010), sin embargo, los ítems 6, 

9, 8, 13 y 7 tuvieron cargas factoriales reducidas, lo cual indica que es 

necesario revisar las dimensiones y que los ítems de la escala requieren 

mayor adaptación en el contexto peruano, para garantizar que los 

encuestados comprendan mejor los enunciados y puedan realizar una 

estimación más precisa de sus actitudes. 

También, en el análisis factorial confirmatorio se halló un SRMR 

que está por debajo de 0.10 y un RMSEA que se encuentra en 0.08 lo que 

indica que el error en el ajuste de la escala de actitud hacia los animales 

se encuentra dentro de los valores esperados. Sin embargo, los índices 

TLI y CFI se encuentran por debajo de 0.90, lo cual representa un ajuste 

bajo en la escala lo cual puede deberse a la adaptación del instrumento 

con ciertos ítems que se encuentran más adaptados culturalmente a la 

población española y también puede deberse a la cantidad de 

encuestados (Keith, 2019). 

3.5. Procedimientos 

Para este estudio, primero se determinaron las variables para el título de 

la investigación que se va a realizar, se prosiguió mencionando la 

problemática que se presenta de acuerdo con las variables que se 

trabajan, después se desarrolló la recopilación de información necesaria 

y solicitada para hacer el marco teórico en el que se mencionan 

antecedentes, enfoques y teorías de acuerdo con la investigación. 
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Se continuó estableciendo el tipo y diseño de metodología, al igual 

que la población que fueron estudiantes universitarios de universidades 

privadas, así mismo por medio de una fórmula correspondiente se definió 

la muestra a la que se aplicaron los instrumentos seleccionados. 

De acuerdo con las variables definidas se hizo la selección de dos 

instrumentos, los cuales permitieron recopilar información relevante 

acerca de la inteligencia emocional y actitud hacia los animales. Por lo 

cual se inició con el envío de solicitudes de autorización a los autores de 

ambos instrumentos para hacer uso de su material. 

Luego de ser obtenidos, se aplicaron las pruebas a la población 

requerida, realizándose en cada universidad privada de Lima Norte, 

obteniéndose la aplicación de 384 estudiantes debido a que al ser una 

población más extensa se obtienen más resultados en la aplicación, sin 

embargo, antes del desarrollo de ello, se hizo la aplicación del 

consentimiento informado de manera individual a cada universitario para 

participar en la investigación, al igual que el desarrollo de la ficha 

sociodemográfica. 

Al haber obtenido la información necesaria, se desarrolló el 

vaciado de información y se realizó el método de análisis para comprobar 

el vínculo existente de las variables de estudio y conocer cuál es la postura 

de los universitarios en la investigación realizada. 

Finalmente, al haber obtenido los resultados, se codificó una base 

de datos de acuerdo con lo alcanzado en las encuestas y así se logró 

obtener las discusiones y conclusiones. Además, permitió realizar 

recomendaciones necesarias y posibles. 

3.6. Método de análisis de datos 

Las herramientas utilizadas son adecuadas para recoger los datos de las 

respuestas que servirán para interpretar, mediante un software 

estadístico, la conexión entre las variables. Los resultados de cada 

variable se interpretarán mediante tablas y análisis estadísticos para 

brindar una explicación clara y concisa. 

Respecto al análisis de datos, se dio uso al software Microsoft 

Office Excel para crear bases de datos que permitan la automatización de 
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cálculos, también se dio uso del JAMOVI 2.3.26 para realizar análisis de 

datos descriptivos, tablas y gráficos estadísticos para los distintos 

estimadores para los cuales se realizan los cálculos, al igual que se 

realizaron cálculos para reducir los supuestos. 

Asimismo, se realizó el análisis de datos descriptivos de las 

variables de inteligencia emocional y de actitud hacia los animales, los 

cuales se agruparon en tablas para identificar los niveles de cada variable. 

Posteriormente, se hizo la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk para 

conocer la distribución muestral (Razali & Wah, 2011). 

Al determinar que la muestra no sigue una distribución normal, se 

empleó la Rho de Spearman para el análisis inferencial por su utilidad 

ante datos atípicos, este coeficiente determina la correlación entre las dos 

variables de estudio, así como en sus dimensiones a partir de la 

información recogida a través de una encuesta que se realizó a los 

universitarios (Murray, 2013). 

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación consideró todas las técnicas, metodologías y 

estándares solicitados por la Asociación Americana de Psicología - APA 

(Vargas et al., 2020). Se cumplieron todos los requisitos éticos, así como 

la autorización necesaria para el uso de los instrumentos, claridad en la 

recolección de información de los estudiantes y confidencialidad de toda 

la información requerida mediante el consentimiento. 

Se puede decir que esta investigación tomó en cuenta la Decisión 

del Consejo Universitario N°0262-2020/UCV, que establece que toda 

información obtenida será gestionada de forma confidencial. Mientras 

tanto, la información recopilada no es plagiada, mal utilizada ni falsificada, 

y opera teniendo en cuenta los principios de autonomía e integridad 

individuales, caridad, malicia y justicia. El estudio de campo se realizó con 

el consentimiento informado de jóvenes universitarios, se consideró el 

consentimiento informado de los participantes y se garantizaron las 

características de los sujetos y el anonimato. 

Asimismo, este estudio se desarrolló con la conformidad del 

artículo 25 del Código de Ética y Deontología de la Universidad de 
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Psicólogos del Perú (2023), afirmando que los investigadores deben 

anticipar los riesgos para los participantes y considerar su bienestar al 

participar del estudio. 
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IV. RESULTADOS

Tabla 2

Prueba de normalidad mediante el uso del estadístico Shapiro Wilk.

Variables/dimensiones S-W p 

Inteligencia emocional 0.997 <.001 

Estado de ánimo-optimismo 0.977 <.001 

Manejo de estrés y gestión de enojo 0.954 <.001 

Adaptabilidad ante las adversidades 0.921 <.001 

Estado de ánimo-felicidad 0.956 <.001 

Intrapersonal 0.957 <.001 

Adaptabilidad para resolver problemas 0.970 <.001 

Interpersonal 0.974 <.001 

Actitud hacia los animales 0.933 <.001 

Maltrato animal por placer o por desconocimiento 0.946 <.001 

Ocio con animales 0.970 <.001 

Animales de granja 0.973 <.001 

Abandono de animales 0.912 <.001 

En la tabla 2, se considera usar el estudio estadístico de Shapiro 

Wilk, debido a que según Yap & Sim (2011) mencionan que reduce el error 

tipo 1. Asimismo, el valor p obtenido por la prueba de normalidad resultó ser 

menor a .05, lo cual indica que las variantes no siguen una repartición 

normal, por lo tanto, se empleó una estadística no paramétrica como la Rho 

de Spearman para calcular las correlaciones. 

Tabla 3 

Correlación entre las variables de inteligencia emocional y actitud hacia los 

animales. 

Actitud hacia los animales 

Inteligencia emocional Rho de Spearman .116* 

r2 .013 

Sig. (bilateral) .022 

gl .382 

Nota. gl=grados de libertad 
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En la tabla 3, se revela que la variable de IE se vincula de manera 

directa y significativa con la variable de actitud hacia los animales, por lo cual, 

a mayor nivel de inteligencia emocional se encuentran mayores puntajes en 

actitud hacia los animales. Asimismo, el tamaño del efecto (r2=.013) se 

encuentra en un nivel pequeño. 

Tabla 4 

Correlación entre la variable de inteligencia emocional y las dimensiones de 

actitud hacia los animales. 

Inteligencia emocional 

Variable Dimensiones Estadísticos Valores 

Actitud hacia 

los animales 

Maltrato animal por 

placer o por 

desconocimiento 

Rho de Spearman .092* 

r2 .008 

Sig. (bilateral) .036 

Ocio con animales Rho de Spearman .015 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .387 

Animales de granja Rho de Spearman .086* 

r2 .007 

Sig. (bilateral) .047 

Abandono de animales Rho de Spearman .066 

r2 .004 

Sig. (bilateral) .099 

En la tabla 4, observamos que existe una vinculación significativa y 

directa entre la variable de IE con la dimensión de maltrato animal por placer 

o por desconocimiento (p=.036) y la dimensión de animales de granja

(p=.047), con un tamaño del efecto (r2=.008 y r2=.007) de nivel pequeño. Sin 

embargo, el resto de las dimensiones tienen un valor p mayor a 0.05, por lo 

tanto, no poseen una relación significativa, además de que tienen un tamaño 

del efecto pequeño. 
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Tabla 5 

Correlación entre la variable de actitud hacia los animales y las dimensiones 

de inteligencia emocional. 

Actitud hacia los animales 

Variable Dimensiones Estadísticos Valores 

Inteligencia 

emocional 

Estado de ánimo-

optimismo 

Rho de Spearman .128* 

r2 .016 

Sig. (bilateral) .012 

Manejo de estrés y 

gestión de enojo 

Rho de Spearman .072 

r2 .005 

Sig. (bilateral) .158 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 

Rho de Spearman .078 

r2 .006 

Sig. (bilateral) .128 

Estado de ánimo-

felicidad 

Rho de Spearman .134* 

r2 .017 

Sig. (bilateral) .008 

Intrapersonal Rho de Spearman .044 

r2 .001 

Sig. (bilateral) .395 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 

Rho de Spearman .048 

r2 .002 

Sig. (bilateral) .351 

Interpersonal Rho de Spearman .055 

r2 .003 

Sig. (bilateral) .279 

En la tabla 5, observamos que existe una vinculación significativa y 

directa entre la variable de actitud hacia los animales con la dimensión de 

estado de ánimo - optimismo (p=.012) y la dimensión de estado de ánimo – 

felicidad (p=.008), con un tamaño del efecto (r2=.016 y r2=.017) de nivel 

pequeño. Sin embargo, el resto de las dimensiones tienen un valor p mayor 

a 0.05, por lo tanto, no poseen una relación significativa, además de que 

tienen un tamaño del efecto pequeño. 
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Tabla 6 

Correlación entre la dimensión de maltrato animal por placer o por 

desconocimiento y las dimensiones de inteligencia emocional. 

      Maltrato animal por placer o por desconocimiento 

Variable Dimensiones Estadísticos Valores 

 

 

Inteligencia 

emocional 

Estado de ánimo-

optimismo 

Rho de Spearman .104* 

r2 .010 

Sig. (bilateral) .043 

Manejo de estrés y 

gestión de enojo 

Rho de Spearman .112* 

r2 .012 

Sig. (bilateral) .028 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 

Rho de Spearman .067 

r2 .004 

Sig. (bilateral) .187 

Estado de ánimo-

felicidad 

Rho de Spearman .098 

r2 .009 

Sig. (bilateral) .054 

Intrapersonal Rho de Spearman .057 

 r2 .003 

 Sig. (bilateral) .268 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 

Rho de Spearman .051 

r2 .002 

 Sig. (bilateral) .322 

Interpersonal Rho de Spearman .086 

  r2 .007 

  Sig. (bilateral) .094 

 

En la tabla 6, observamos que hay una vinculación significativa y 

directa entre la dimensión de maltrato animal por placer o por 

desconocimiento con la dimensión de estado de ánimo - optimismo (p=.043) 

y la dimensión de manejo de estrés y gestión de enojo (p=.028), con un 

tamaño del efecto (r2=.010 y r2=.012) de nivel pequeño. Sin embargo, el resto 

de las dimensiones tienen un valor p mayor a 0.05, por lo tanto, no poseen 

una relación significativa, además de que tienen un tamaño del efecto 

pequeño. 
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Tabla 7 

Correlación entre la dimensión de ocio con animales y las dimensiones de 

inteligencia emocional. 

 Ocio con animales 

Dimensiones Estadísticos Valores 

Inteligencia 

emocional 

Estado de ánimo-

optimismo 

Rho de Spearman .057 

r2 .003 

Sig. (bilateral) .269 

Manejo de estrés y 

gestión de enojo 

Rho de Spearman .068 

r2 .004 

Sig. (bilateral) .186 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 

Rho de Spearman 

r2  

.042 

.001  
Sig. (bilateral) .415 

Estado de ánimo-

felicidad 

Rho de Spearman .076 

r2 .005 

Sig. (bilateral) .137 

Intrapersonal Rho de Spearman .013 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .799 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 

Rho de Spearman .046 

r2 .002 

Sig. (bilateral) .369 

Interpersonal Rho de Spearman .013 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .796 

En la tabla 7, observamos que no hay una vinculación significativa y 

directa entre la dimensión de animales de granja con las dimensiones de IE, 

debido a que las dimensiones tienen un valor p mayor a 0.05, al igual que 

tienen un tamaño del efecto pequeño. 
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Tabla 8 

Correlación entre la dimensión de animales de granja y las dimensiones de 

inteligencia emocional. 

 Animales de granja 

Dimensiones Estadísticos Valores 

Inteligencia 

emocional 

Estado de ánimo-

optimismo 

Rho de Spearman .063 

r2 .003 

Sig. (bilateral) .216 

Manejo de estrés y 

gestión de enojo 

Rho de Spearman .013 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .793 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 

Rho de Spearman 

r2  

.062 

.003  

Sig. (bilateral) .228 

Estado de ánimo-

felicidad 

Rho de Spearman .026 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .616 

Intrapersonal Rho de Spearman .003 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .955 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 

Rho de Spearman 

r2 

.052 

.002 

Sig. (bilateral) .314 

Interpersonal Rho de Spearman .098 

r2 .009 

Sig. (bilateral) .055 

En la tabla 8, observamos que no hay una vinculación significativa y 

directa entre la dimensión de animales de granja con las dimensiones de IE, 

debido a que las dimensiones tienen un valor p mayor a 0.05, al igual que 

tienen una medida del efecto pequeño. 
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Tabla 9 

Correlación entre la dimensión de abandono de animales y las dimensiones 

de inteligencia emocional. 

 Abandono de animales 

Dimensiones Estadísticos Valores 

Inteligencia 

emocional 

Estado de ánimo-

optimismo 

Rho de Spearman .064 

r2 .004 

Sig. (bilateral) .214 

Manejo de estrés y 

gestión de enojo 

Rho de Spearman .038 

r2 .001 

Sig. (bilateral) .456 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 

Rho de Spearman 

r2  

.011 

.000  
Sig. (bilateral) .828 

Estado de ánimo-

felicidad 

Rho de Spearman .08 

r2 .006 

Sig. (bilateral) .117 

Intrapersonal Rho de Spearman .057 

r2 .003 

Sig. (bilateral) .266 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 

Rho de Spearman .005 

r2 .000 

Sig. (bilateral) .93 

Interpersonal Rho de Spearman .046 

r2 .002 

Sig. (bilateral) .373 

En la tabla 9, observamos que no hay una vinculación significativa y 

directa entre la dimensión de abandono de animales con las dimensiones de 

IE, debido a que las dimensiones tienen un valor p mayor a 0.05, al igual que 

tienen un tamaño del efecto pequeño. 
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Tabla 10 

Nivel de inteligencia emocional en los estudiantes víctimas de violencia 

familiar 

Variable Respuesta N % 

Inteligencia emocional 

Bajo 118 30,72% 

Medio 155 40,36% 

Alto 111 28,90% 

 

En la tabla 10, observamos que el 30,72% (118) manifestó tener 

niveles bajos de inteligencia emocional, el 40,36% (155) tiene un nivel medio 

y el 28,90% (111) muestra un nivel alto. 

 

Tabla 11 

Nivel de actitud hacia los animales en los estudiantes víctimas de violencia 

familiar 

Variable Respuesta N % 

Actitud hacia los animales 

Bajo 120 31,25% 

Medio 126 32,81% 

Alto 138 35,93% 

 

En la tabla 11, observamos que el 31,25% (120) manifestó tener 

niveles bajos de actitud hacia los animales, el 32,81% (126) muestra un nivel 

medio y el 35,93% (138) muestra un nivel alto. 
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V. DISCUSIÓN

La investigación tuvo como propósito decidir la vinculación significativa entre

Inteligencia emocional y la actitud hacia los animales en estudiantes víctimas

de violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024; por lo

cual se presentan los hallazgos que se obtuvieron siendo contrastados con

estudios anteriores que respalden o contradigan a lo que se obtuvo, junto

con teorías que sustenten lo mencionado.

Respecto al objetivo general, observamos que existe relación entre 

las dos variables (p=.022), teniendo un p valor menor a .05, indicando que 

existe conexión significativa, teniendo una rho=.116* y r2=.013, siendo este 

último un tamaño del efecto de nivel pequeño. Estos resultados son 

respaldados por Gómez et al. (2021) quienes hicieron un estudio para 

averiguar la relación de la IE y la empatía hacia humanos y animales, 

teniendo como resultado una relación estadísticamente significativa entre 

empatía por los animales y la dimensión de atención (r=.13) de inteligencia 

emocional, especialmente en personas que poseen mascotas (r=.18). 

Además, tiene relación con Torres et al. (2022) quienes hicieron un estudio 

con el fin de saber el nivel de empatía de humano-animal, humano-humano 

y el entendimiento del bienestar animal, teniendo como resultado una 

relación estadísticamente significativa entre empatía persona-animal y 

persona-persona (r=.32), al igual que en la empatía persona-animal y 

entendimiento del bienestar animal (r=.59) y entre empatía persona-persona 

y entendimiento de bienestar animal (r=.24). 

Además, estos hallazgos se relacionaron con la teoría de la empatía, 

Tichener (1924), quien menciona que los seres humanos poseen 

capacidades para comprender y compartir los sentimientos y pensamientos 

de otros. También O’Connell (1995) indica que esta capacidad no solo se 

limita a los sentimientos de otras personas, sino también de los animales. 

Las personas han establecido vínculos en los cuales protegen y a la vez se 

benefician del contacto e interacción con los animales, velando por su 

bienestar e incluso crean políticas para su cuidado (Phillips, 2009). 

Por otro lado, en lo que es el primer objetivo específico que es 

determinar la vinculación entre las dimensiones de IE y la actitud hacia los 

animales en estudiantes víctimas de violencia familiar, se evidenció que 
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existe una relación entre la variable de actitud hacia los animales con la 

dimensión de estado de ánimo - optimismo (p=.012) y la dimensión de estado 

de ánimo – felicidad (p=.008), con una rho de Spearman de rho=.128* y 

rho=.134*, teniendo un tamaño del efecto (r2=.016 y r2=.017) de nivel 

pequeño. Lo encontrado tiene relación con Cartolin et al. (2020) quienes 

hicieron un estudio para establecer las apreciaciones por el efecto emocional 

a causa del fallecimiento de una mascota en sus dueños, teniendo como 

resultado que consideran muy importante a sus animales (62.0%), también 

que los sentimientos que les producen sus mascotas son de amor y cariño 

(43.0%), al igual que les dan como beneficio la compañía (77.0%). Sin 

embargo, en la pérdida tienen sentimientos principalmente de tristeza, pena 

y nostalgia (62%). 

Acerca del segundo objetivo específico, el cual es identificar la 

vinculación entre las dimensiones de la actitud hacia los animales y la IE en 

estudiantes víctimas de violencia familiar, se nota que existe un vínculo entre 

la variable de IE con la dimensión de maltrato animal por placer o por 

desconocimiento (p=.036) y la dimensión de animales de granja (p=.047), 

con una rho de Spearman de rho=.092* y rho=.086*, teniendo un tamaño del 

efecto (r2=.008 y r2=.007) de nivel pequeño. Este hallazgo tiene concordancia 

con Platto et al. (2021) quienes hicieron un estudio para conocer las 

inquietudes de los universitarios en distintos tipos de animales por medio de 

los modelos animales Sentiet y Five Freedoms, mostrando como resultado 

que apoyan la idea de que los animales tienen cualidades sensibles (77,1%), 

también consideran que se les debe garantizar a los animales estándares 

básicos para su bienestar (76,8%). Respecto a los modelos, en ambos se 

encontraron diferencias en su actitud, mostrando en las mascotas y animales 

salvajes una alta consideración, sin embargo, se identificó menor empatía 

hacia los animales de granja y de laboratorio. 

Para el tercer objetivo específico, que es analizar la vinculación entre 

las dimensiones de IE y las dimensiones de la actitud hacia los animales en 

estudiantes víctimas de violencia familiar, se muestra que hay una 

vinculación significativa y directa entre la dimensión de maltrato animal por 

placer o por desconocimiento con la dimensión de estado de ánimo - 

optimismo (p=.043) y la dimensión de manejo de estrés y gestión de enojo 
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(p=.028), con una rho de Spearman de rho=.104* y rho=.112*, teniendo un 

tamaño del efecto (r2=.010 y r2=.012) de nivel pequeño. Lo obtenido es 

respaldado por Quishpe (2020) quien realizó una investigación para explicar 

el control de inteligencia emocional en estudiantes de Marketing, observando 

como resultado un mayor porcentaje de manejo de emociones en el nivel 

adecuado (55,46%); asimismo, observó lenguaje corporal con signos de 

ansiedad como tocamientos de cabello (72,95%), estereotipias (58,20%), 

bloqueo de pensamiento (55,74%) y rubor facial (50,82%). 

Estos resultados confirman lo postulado por Goleman (1995), quien 

refiere que la IE puede ser incentivada y fortalecida en todas las personas y 

la carencia de esta puede influir de alguna manera en su intelecto, al igual 

que afectar su carrera y actividades. Por lo tanto, facilita que las personas 

puedan concientizar sus emociones, entender los sentimientos externos, 

tener tolerancia a las presiones y soportar frustraciones, asimismo formar la 

técnica de trabajo en equipo, adoptar la actitud social y empática, que 

permitirá tener probabilidades para un desarrollo personal.  

Para el cuarto objetivo, que es identificar el nivel de IE en estudiantes 

víctimas de violencia familiar, se encontró que un 28,90% muestra un nivel 

alto en esta escala, sin embargo, un 40,36% muestra un nivel medio. Por lo 

tanto, se puede decir que existe una parte de estudiantes que muestran un 

nivel recomendable en su IE, lo cual indica que están realizando un correcto 

manejo de su bienestar emocional. Estos resultados tienen similitud con los 

de Vallejos (2022) quien encontró un nivel promedio en inteligencia 

emocional (27.7%), pero se evidenció un grupo pequeño que obtuvo un nivel 

alto (10,7%). 

Por último, en el quinto objetivo, que es identificar el nivel de actitud 

hacia los animales en estudiantes víctimas de violencia familiar, se encontró 

que un 35,93% muestra un nivel alto en esta escala. Esto quiere decir que 

los estudiantes manifiestan un nivel muy bueno en cuanto a la actitud hacia 

el animal, dado que los jóvenes muestran esa relación empática y de apoyo 

emocional con el animal de compañía. Estos resultados se asimilan a los de 

Alfaro et al. (2022), quienes hicieron un estudio para considerar el 

entendimiento que los universitarios tienen acerca del control responsable 

de animales en sus casas, donde se evidenció que los universitarios 
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permiten que sus mascotas duerman dentro del hogar (65,3%) y también 

llevan a sus mascotas al veterinario (45,7%). Demostrando que los 

estudiantes poseen empatía hacia los animales al igual que lo hacen con las 

personas. 
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VI. CONCLUSIONES

PRIMERO

Se reveló que las variables de estudio tienen una vinculación significativa

con los estudiantes víctimas de violencia familiar. Explicando que la IE no es

una variable que actúa de manera independiente de las actitudes hacia los

animales, ya que los estudiantes con habilidades emocionales adecuadas

pueden generar una mejor convivencia con los animales y con su entorno.

SEGUNDO

Se evidenció que existe una relación entre la variable de actitud hacia los

animales con la dimensión de estado de ánimo-optimismo, asimismo, con la

dimensión de estado de ánimo-felicidad. Indicando que la interacción con los

animales puede apoyar al aumento de la autoestima y la confianza hacia uno

mismo debido a sus resultados motivacionales.

TERCERO

Se identificó que existe relación entre la dimensión de maltrato animal por

placer o por desconocimiento con la dimensión de estado de ánimo-

optimismo y manejo de estrés y gestión de enojo. Manifestando que tener

una mascota o un animal de compañía en el hogar ayuda a controlar el estrés

o la ira, brindando un sentimiento de optimismo, pues los animales son

facilitadores, dan atención sin juzgar y empatía, lo cual los hace clave para 

satisfacer necesidades emocionales. 

CUARTO  

Se observó que los estudiantes víctimas de violencia familiar obtuvieron un 

nivel medio de 40,36% y alto de 28,90% en la variable de inteligencia 

emocional, lo que demuestra un adecuado manejo de sus capacidades y 

habilidades para reconocer sus emociones. 

QUINTO  

Se manifestó que los estudiantes víctimas de violencia familiar obtuvieron un 

nivel alto en la variable de actitud hacia los animales con un porcentaje de 

35,93%, indicando que los jóvenes muestran una adecuada habilidad e 

interacción hacia el respeto, empatía y apoyo emocional que brindan los 

animales de compañía. 
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VII. RECOMENDACIONES

PRIMERO

Para las futuras investigaciones se debe continuar ampliando la información

acerca de las variables, debido a que continuar recolectando más sustentos

teóricos e investigaciones por medio de metodologías que permitan realizar

análisis multivariados, como el modelamiento de ecuaciones estructurales,

van a permitir un buen progreso del fenómeno estudiado.

SEGUNDO

Ampliar la muestra de universitarios y recolectar datos en distintos puntos en

el tiempo, para hallar datos más precisos con relación a las variables de

estudio, lo que va a permitir verificar si las puntuaciones de correlaciones

observadas son estables o cambian a lo largo del tiempo.

TERCERO

Adaptar el instrumento de escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA)

al contexto peruano, con el fin de tener datos más cercanos a las situaciones

que suceden a nivel nacional con respecto a los animales. Esto permitirá

obtener una escala con índices de ajuste adecuados y una estructura

factorial que permita estimaciones confiables de la actitud hacia los animales

en la población peruana.

CUARTO

Las autoridades de los centros de estudios deben implementar talleres de

manera obligatoria como parte de la formación del profesional, para trabajar

aspectos emocionales, manejo del estrés y desarrollo de la capacidad de

afrontamiento en situaciones negativas, como la violencia familiar.

QUINTO

Implementar campañas que difundan las normas que cuidan los derechos

de animales, con el fin de disminuir las agresiones hacia ellos e incentivar el

buen trato, incrementar la empatía de las personas y el cuidado responsable.
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ANEXOS 



Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES E ITEMS MÉTODO 

¿Cuál es la 

relación entre 

inteligencia 

emocional y actitud 

hacia los animales 

en estudiantes 

víctimas de 

violencia familiar 

de universidades 

privadas de Lima 

Norte, 2024? 

General 

Existe una correlación 

significativa entre la 

inteligencia emocional y 

la actitud hacia los 

animales en estudiantes 

víctimas de violencia 

familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 

2024. 

General 

Determinar la relación 

significativa entre la 

inteligencia emocional y 

la actitud hacia los 

animales en estudiantes 

víctimas de violencia 

familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 

2024. 

Variable 1: Inteligencia emocional 

Dimensiones Ítems 

Estado de ánimo - 

optimismo 

16,11,27,26,2 y 

21 
Diseño: 

No experimental 

Nivel: Correlacional 

POBLACIÓN 

MUESTRA 

N= 384 

n= 200 

Manejo de estrés 

y gestión de enojo 
18,13,7 y 10 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 
28 y 12 

Estado de ánimo - 

felicidad 
29,20,24 y 5 

a) Existe una relación

significativa entre las 

dimensiones de la 

inteligencia emocional y 

la actitud hacia los 

animales en estudiantes 

víctimas de violencia 

familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 

2024. 

b) Existe una relación

significativa entre las

a) Determinar la relación

entre las dimensiones de

la inteligencia emocional

y la actitud hacia los

animales en estudiantes

víctimas de violencia

familiar de universidades

privadas de Lima Norte,

2024.

b) Identificar la relación

entre las dimensiones de

la actitud hacia los

Intrapersonal 8, 22, 15 y 4 

Adaptabilidad para 

resolver 

problemas 

14, 25, 17, 19 y 

23 

Interpersonal 3,6,1 y 9 

Variable 2: Actitud hacia los 

animales 

Instrumentos: 

Bar–On: NA-29 

AWA 

Dimensiones Ítems 



dimensiones de la actitud 

hacia los animales y la 

inteligencia emocional en 

estudiantes víctimas de 

violencia familiar de 

universidades privadas 

de Lima Norte, 2024. 

c) Existe una relación

significativa entre las

dimensiones de

inteligencia emocional y

las dimensiones de la

actitud hacia los animales

en estudiantes víctimas

de violencia familiar de

universidades privadas

de Lima Norte, 2024.

animales y la inteligencia 

emocional en estudiantes 

víctimas de violencia 

familiar de universidades 

privadas de Lima Norte, 

2024. 

c) Analizar la relación

entre las dimensiones de

inteligencia emocional y

las dimensiones de la

actitud hacia los animales

en estudiantes víctimas

de violencia familiar de

universidades privadas

de Lima Norte, 2024.

d) Identificar el nivel de

inteligencia emocional en

estudiantes víctimas de

violencia familiar de

universidades privadas

de Lima Norte, 2024.

e) Identificar el nivel de

actitud hacia los animales

en estudiantes víctimas

de violencia familiar de

universidades privadas

de Lima Norte, 2024.

Maltrato animal 

por placer o por 

desconocimiento 

1,2,3,5,6,9 y 17 

Ocio en animales 
4,8,10,11,13,22 

y 24 

Animales de 

granja 
7,12,15,19 y 25 

Abandono de 

animales 

14,16,18,20,21 

y 23 



 

Anexo 2: Tablas de operacionalización de las variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS ESCALA  VALOR FINAL 

Inteligencia 

Emocional 

Es la capacidad 

de reconocer, 

hacer uso y 

regular nuestros 

propios 

sentimientos de 

manera que 

reduzcan el 

estrés, 

promuevan una 

comunicación 

efectiva, 

fomenten la 

empatía por los 

demás, superen 

dificultades y 

reduzcan los 

conflictos 

(Gutiérrez, 

2019). 

La inteligencia 

emocional se 

medirá mediante 

el uso del 

instrumento de 

versión 

abreviada de la 

prueba de 

inteligencia 

emocional de 

Bar-On (Vallejos 

et al., 2022), 

conformado por 

29 ítems con 

opciones de 

respuesta tipo 

Likert.  

Estado de ánimo-

optimismo 

Capacidad para visualizar 

el lado más provechoso 

de la vida y mantener una 

actitud favorable. 

16, 11, 

27, 26, 

2 y 21. 

     

Ordinal 

Excelentemente 

desarrollada: 

130 a más. 

Muy bien 

desarrollada: 

120 – 129 

Bien 

desarrollada: 

110 – 119 

Promedio: 90 – 

109 

Mal 

desarrollada: 80 

– 89 

Necesita 

mejorar: 70 – 79 

Deficiente: 69 a 

menos. 

Manejo estrés y 

gestión de enojo 

Capacidad que permite 

tolerar los escenarios 

difíciles sin sentirse 

demasiado agobiado. 

18, 13, 

7 y 10.  

Adaptabilidad 

ante las 

adversidades 

Capacidad de 

concentración y enfoque 

frente a situaciones 

adversas. 

28 y 

12. 

Estado de ánimo-

felicidad 

Capacidad para sentirse 

satisfecho con su propia 

vida, disfrutar de sí mismo 

y de otros. 

29, 20, 

24 y 5. 

Intrapersonal 

Capacidad para 

reconocer sentimientos y 

emociones propias. 

8, 22, 

15 y 4. 

Adaptabilidad 

para resolver 

problemas 

Capacidad para conocer, 

identificar y definir los 

problemas. 

14, 25, 

17, 19 

y 23. 

 

Interpersonal 

 

Capacidad de establecer 

y mantener relaciones con 

otras personas donde se 

pueda dar y recibir afecto. 

3, 6, 1 

y 9. 



VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEM ESCALA VALOR FINAL 

Actitud 

hacia los 

animales 

Es una 

definición que 

se empezó a 

describir hasta 

que se 

concretaron 

cinco privilegios 

definitorios del 

estado hacia el 

bienestar 

animal, los 

cuales son: 

liberado de sed 

y hambre, 

liberado de 

malestar, 

liberado de 

dolor, liberado 

de demostrar 

conductas 

naturales en su 

clase y sueltos 

de temor o 

estrés 

(González, 

2019). 

Para medir la 

actitud hacia los 

animales se dio 

uso del 

instrumento de la 

escala de actitud 

hacia el bienestar 

animal AWA 

(Mazas, 2014) 

Maltrato animal 

por placer o por 

desconocimiento 

Capacidad de mostrar su 

acuerdo o desacuerdo 

con el tipo de trato que se 

da a los animales. 

1, 2, 3, 

5, 6, 9 

y 17 

Ordinal 
No cuenta con 

baremación. 

Ocio con 

animales 

Actividades tradicionales 

o no, que se realizan

como espectáculos de

ocio y en los que el 

sufrimiento de los 

animales está presente. 

4, 8, 

10, 11, 

13, 22 

y 24 

Animales de 

granja. 

Aspectos tales como 

espacio disponible, 

estimulación ambiental o 

ritmo de producción, en 

relación con el sufrimiento 

real o potencial que 

acarrea la situación para 

el propio animal. 

7, 12, 

15, 19 

y 25 

Abandono de 

animales 

Aquellas circunstancias 

que llevarían a los 

estudiantes a abandonar 

animales que estén bajo 

su responsabilidad. 

14, 16, 

18, 20, 

21 y 

23 



Anexo 3: Instrumentos de recolección de datos 

INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (Bar – On: NA – 29) 
Autor: Reuven Bar-On (1997), Adaptado por: Vallejos, et al. (2022) 

Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe marcando con una X, hay cuatro posibles respuestas: 
1. Muy Rara vez
2. Rara Vez
3. A menudo
4. Muy a menudo

Recuerde contestar con sinceridad, ya que no hay respuestas buenas o malas. 

Muy rara vez Rara vez A menudo Muy a menudo 

1 Soy muy bueno (a) para comprender cómo la gente se siente. 

2 Soy feliz. 

3 Me importa lo que les sucede a las personas. 

4 Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 

5 Me siento seguro (a) de mí mismo (a). 

6 Sé cómo se sienten las personas. 

7 Me molesto demasiado de cualquier cosa. 

8 Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 

9 Pienso bien de todas las personas. 

10 Peleo con la gente. 

11 Me agrada sonreír. 

12 No me doy por vencido (a) ante un problema hasta que lo resuelvo. 

13 Tengo mal genio. 

14 Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 

15 Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 

16 Sé cómo divertirme. 

17 Puedo tener muchas maneras de responder una pregunta difícil, cuando yo quiero. 

18 Me molesto fácilmente. 

19 Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver los problemas. 

20 Me siento bien conmigo mismo (a). 

21 Hago amigos fácilmente. 

22 Para mí es fácil decirles a las personas como me siento. 

23 Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar en muchas soluciones. 

24 Me siento feliz con la clase de persona que soy. 

25 Soy bueno (a) resolviendo problemas. 

26 Me divierte las cosas que hago. 

27 Me agradan mis amigos. 

28 Aun cuando las cosas sean difíciles, no me doy por vencido. 

29 Me gusta la forma como me veo. 



 

ESCALA DE ACTITUD HACIA EL BIENESTAR ANIMAL (AWA) 

Autor: Mazas (2014) 
Lee cada oración y elige la respuesta que mejor te describe marcando con una X, hay cinco posibles respuestas: 
1. Muy de acuerdo 
2. De acuerdo 
3. Indiferente 
4. En desacuerdo 
5. Muy en desacuerdo 

Recuerde contestar con sinceridad, ya que no hay respuestas buenas o malas.  

 
Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Indifere
nte 

En 
desacu

erdo 

Muy en 
desacu

erdo 

1 Los animales sufren, si les pegas les duele.      

2 Todo animal doméstico debería estar bien cuidado.      

3 Tengo derecho a pegar a un animal si me molesta.      

4 Me gusta que los toros sean una seña de identidad española.      

5 Pegaría a mi mascota si me enfadara.       

6  A veces, me entretengo persiguiendo a los animales.      

7 Yo pienso que los animales tienen tanto enfermedades físicas como psíquicas.      

8 Si se utiliza a los animales en espectáculos, es que no se les respeta.      

9 Nunca educaría a mi mascota a golpes.      

10 Me preocupa que los toros sufran en el ruedo, aunque sean pocos minutos.      

11 Me encantaría ir a cazar.      

12 Yo tendría a los animales de granja encerrados, para organizarlos mejor.      

13 Los espectáculos con animales son eventos en los que la gente se divierte a costa de su sufrimiento.      

14 Si me canso de un animal, lo dejo en el campo.      

15 Las condiciones de vida de los animales de granja no les afectan porque son seres inferiores.      

16 El abandono le produce al animal mucha sensación de libertad.      

17 Tengo como afición matar gorriones, palomas. Pequeños animales en general.      

18 El abandono de animales me parece una práctica muy cobarde e irresponsable por parte de quien la realiza.      

19 Los animales de granja ni sufren ni padece.      

20 Me encantaría colaborar con un refugio de animales abandonados.      

21 Yo no abandonaría a mi mascota.      

22 Es necesario proteger a los animales con leyes.      

23 Yo siempre compro mascotas en las tiendas de animales, porque en los refugios son feos y viejos.      

24 Me da mucha pena ver al toro sufriendo en el ruego, y que la gente se divierta.       

25 Los animales agresivos deben ser sacrificados de inmediato pues no pueden ser curados.      

 



Anexo 4: Ficha Sociodemográfica 

FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo: 

Masculino (  )  Femenino (  ) 

Edad: 

Estado Civil: 

Distrito en el que vive: 

Universidad en la que estudia: 

Carrera universitaria: 

Ciclo que está cursando: 

¿Fuiste testigo de maltrato y violencia familiar? 

Si (     )           No (     ) 

¿Fuiste víctima de agresiones/ violencia en tu hogar? 

Si (     )           No (     ) 



Anexo 5: Cartas de solicitud de autorización de uso de instrumentos 

remitido por la escuela de psicología 





Anexo 6: Autorización de uso de instrumentos por parte de autores 

Autorización de Inventario de inteligencia emocional (Bar – On: NA – 29) 



Autorización de Escala de actitud hacia el bienestar animal (AWA) 



Anexo 7:  Consentimiento y/o asentamiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Título de la investigación: 

Inteligencia emocional y actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de 

violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte, 2024. 

Investigadoras: Espinoza Perez, Yanely Cinthya Gimena 

Leyva Takahashi, Hiromi Judith 

Propósito del estudio: 

Se le invita a participar en la investigación titulada “Inteligencia emocional y 

actitud hacia los animales en estudiantes víctimas de violencia familiar de 

universidades privadas de Lima Norte, 2024”, cuyo objetivo es Determinar la 

relación significativa entre la inteligencia emocional y la actitud hacia los 

animales en estudiantes víctimas de violencia familiar de universidades privadas 

de Lima Norte, 2024. Esta investigación es desarrollada por unas estudiantes de 

pregrado de la carrera profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo 

del campus Lima Norte, aprobado por la autoridad correspondiente de la 

Universidad. 

Procedimiento: 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta o entrevista donde se recogerán datos

personales y algunas preguntas sobre la investigación titulada:

“Inteligencia emocional y actitud hacia los animales en estudiantes

víctimas de violencia familiar de universidades privadas de Lima Norte,

2024”.

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 minutos. Las

respuestas al cuestionario o guía de entrevista serán codificadas usando

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.

Participación voluntaria: 

Puede hacer todas las preguntas para aclarar sus dudas antes de decidir si 

desea participar o no, y su decisión será respetada. Posterior a la aceptación 

no desea continuar puede hacerlo sin ningún problema. 

Riesgo: 

Indicar al participante la existencia que NO existe riesgo o daño al participar en 

la investigación. Sin embargo, en el caso que existan preguntas que le puedan 

generar incomodidad. Usted tiene la libertad de responderlas o no. 



Beneficios: 

Se le informará que los resultados de la investigación se le alcanzará a la 

institución al término de la investigación. No recibirá ningún beneficio 

económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a aportar a la salud 

individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio podrán 

convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad: 

Los datos recolectados deben ser anónimos y no tener ninguna forma de 

identificar al participante. Garantizamos que la información que usted nos brinde 

es totalmente Confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

la investigación. Los datos permanecerán bajo custodia del investigador principal 

y pasado un tiempo determinado serán eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: 

Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar con la investigadora 

Leyva Takahashi, Hiromi Judith y Espinoza Perez, Yanely Cinthya, Gmail: 

hleyva@ucvvirtual.edu.pe y cgespinozae@ucvvirtual.edu.pe; además del 

docente asesor Dr. Castro García, Julio Cesar, Gmail: 

jccastroga@ucvvirtual.edu.pe 

Consentimiento: 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en 

la investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: …………………………………………………………………. 

Fecha y hora: ………………………………………………………………………… 



Anexo 8: Resultados del Piloto 

Tabla 12 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach y Omega de McDonald para dimensiones de 

escala de inteligencia emocional  

Dimensiones Alfa de Cronbach 
Omega de 

McDonald 

Estado de ánimo - optimismo 0.707 0.711 

Manejo estrés y gestión de enojo 0.764 0.771 

Adaptabilidad ante las adversidades 0.558 0.558 

Estado de ánimo - felicidad 0.883 0.885 

Intrapersonal 0.856 0.858 

Adaptabilidad para resolver 

problemas 
0.797 0.800 

Interpersonal 0.550 0.562 

En la tabla 12, se calculó el índice alfa y omega para las dimensiones de 

cada una de las pruebas evaluadas y se obtuvieron valores entre 0.558 y 0.70. 

De acuerdo con Hulin et al. (2001) los valores entre 0.60 y 0.79 son números 

aceptables, los de valor mayor a 0.80 son muy buenos, sin embargo, los valores 

menores a 0.60 como se halló en la dimensión de adaptabilidad ante las 

adversidades muestran una baja consistencia interna lo cual podría deberse por 

la adaptación de los ítems. 

Tabla 13 

Confiabilidad por Alfa de Cronbach y Omega de McDonald para dimensiones de 

escala de bienestar animal  

Dimensiones Alfa de Cronbach 
Omega de 

McDonald 

Maltrato animal por placer o por 

desconocimiento 
0.604 0.698 

Ocio con animales 0.581 0.631 

Animales de granja 0.576 0.603 

Abandono de animales 0.674 0.701 

En cuanto a la tabla 13, se obtuvieron valores adecuados para la 

dimensión de maltrato animal por placer o por desconocimiento (0.604 y 0.698) 

y la dimensión de abandono de animales (0.674 y 0.701), sin embargo, la 



dimensión de ocio con animales (0.581 y 0.631) y la dimensión de abandono de 

animales (0.576 y 0.603) obtuvieron valores de consistencia interna por debajo 

de lo esperado, lo cual puede deberse a la adaptación del instrumento con ciertos 

ítems que se encuentran más frecuentes en la población española y también 

puede deberse a la cantidad de encuestados (Hulin et al., 2001). 

Tabla 14 

Análisis factorial confirmatorio de escala de inteligencia emocional 

Factor Indicador Estimador EE Z p 
Estimador 

Estándar 

Estado de ánimo-

optimismo 
IE_16 0.415 0.063 6.640 < .001 0.546 

IE_11 0.548 0.072 7.600 < .001 0.625 

IE_27 0.349 0.060 5.830 < .001 0.497 

IE_2 0.422 0.062 6.770 < .001 0.564 

IE_21 0.624 0.079 7.950 < .001 0.634 

Manejo estrés y 

gestión de enojo 
IE_18 0.752 0.074 10.110 < .001 0.803 

IE_13 0.637 0.071 8.950 < .001 0.729 

IE_10 0.417 0.073 5.730 < .001 0.496 

IE_7 0.650 0.080 8.180 < .001 0.661 

Adaptabilidad ante 

las adversidades 
IE_28 0.683 0.083 8.210 < .001 0.833 

IE_12 0.379 0.072 5.260 < .001 0.464 

Estado de ánimo-

felicidad 
IE_29 0.752 0.065 11.590 < .001 0.810 

IE_5 0.781 0.067 11.570 < .001 0.811 

IE_20 0.737 0.062 11.970 < .001 0.828 

IE_24 0.655 0.058 11.220 < .001 0.794 

Intrapersonal IE_8 0.798 0.063 12.720 < .001 0.880 

IE_22 0.674 0.065 10.400 < .001 0.763 

IE_15 0.672 0.066 10.220 < .001 0.756 

IE_4 0.591 0.064 9.210 < .001 0.694 

Adaptabilidad para 

resolver problemas 
IE_14 0.541 0.060 9.030 < .001 0.718 

IE_25 0.566 0.061 9.320 < .001 0.729 

IE_17 0.471 0.058 8.180 < .001 0.663 

IE_19 0.495 0.059 8.400 < .001 0.662 

IE_23 0.438 0.066 6.620 < .001 0.546 

Interpersonal IE_3 0.492 0.086 5.750 < .001 0.572 

IE_6 0.400 0.084 4.760 < .001 0.503 

IE_9 0.262 0.082 3.200 0.001 0.328 

IE_1 0.452 0.081 5.600 < .001 0.565 



En la tabla 14, se puede observar que la mayoría de los ítems tuvieron 

un valor p menores a 0.05, por lo tanto, las cargas fueron significativas. Las 

cargas factoriales de los ítems se encontraron entre 0.328 para el ítem IE_9 y 

0.833 para el ítem IE_28, por lo tanto, todos los ítems a excepción del 9 poseen 

cargas factoriales aceptables (Frías, 2022). 

Tabla 15 

Índices de ajuste de la escala inteligencia emocional 

RMSEA IC 95% 

CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

0.871 0.852 0.0688 0.0634 0.0532 0.0733 

En la tabla 15, se halló un SMR y RMSEA por debajo de 0.10 y 0.08 

respectivamente lo cual indica que el error en el ajuste de la escala de 

inteligencia emocional se encuentra dentro de los valores deseados, sin 

embargo, los índices TLI y CFI se encuentran por debajo de 0.90, lo cual 

representa un ajuste bajo en la escala, esto puede deberse a la adaptación del 

instrumento y la cantidad de observaciones por cada ítem (Keith, 2019). 

Tabla 16 

Análisis factorial confirmatorio de escala de actitud hacia los animales 

Factor Indicador Estimador EE Z p 
Estimador 

Estándar 

Maltrato animal 

por placer o por 

desconocimiento 

BA_1 0.323 0.060 5.34 < .001 0.461 

BA_2 0.432 0.064 6.75 < .001 0.556 

BA_3 -0.667 0.087 -7.65 < .001 -0.619

BA_5 -0.638 0.077 -8.24 < .001 -0.664

BA_6 -0.331 0.121 -2.72 0.007 -0.236

BA_9 0.263 0.121 2.16 0.03 0.189

BA_17 -0.483 0.056 -8.51 < .001 -0.669

Ocio en animales BA_4 0.589 0.095 6.14 < .001 0.518

BA_8 -0.129 0.116 -1.11 0.269 -0.099

BA_10 -0.335 0.096 -3.48 < .001 -0.310

BA_11 0.579 0.098 5.87 < .001 0.499

BA_13 -0.250 0.122 -2.04 0.042 -0.183

BA_22 -0.517 0.062 -8.22 < .001 -0.663

BA_24 -0.609 0.078 -7.74 < .001 -0.638



Animales de 

granja 
BA_7 0.267 0.100 2.65 0.008 0.240 

BA_12 -0.539 0.102 -5.27 < .001 -0.458

BA_15 -0.749 0.085 -8.81 < .001 -0.711

BA_19 -0.538 0.080 -6.67 < .001 -0.558

BA_25 -0.435 0.089 -4.85 < .001 -0.425

Abandono de 

animales 
BA_14 0.695 0.077 8.97 < .001 0.702

BA_16 0.513 0.110 4.66 < .001 0.400

BA_18 -0.483 0.111 -4.32 < .001 -0.378

BA_20 -0.592 0.082 -7.20 < .001 -0.591

BA_21 -0.571 0.091 -6.23 < .001 -0.525

BA_23 0.538 0.078 6.85 < .001 0.565

En la tabla 16, se encontró que los ítems de la escala de bienestar animal 

obtuvieron cargas factoriales por encima de 0.30 lo cual representa una carga 

adecuada, sin embargo, los ítems 6, 9, 8, 13 y 7 tuvieron cargas factoriales 

reducidas, lo cual indica que es necesario revisar las dimensiones y que los ítems 

de la escala requieren mayor adaptación en el contexto peruano. Por lo cual 

según Ferrando y Anguiano (2010) los componentes sucesivos en ciertas 

variables cuentan con un peso por encima de 0.20 – 0.30. Siendo recomendable 

revisar los ítems para garantizar que los encuestados comprendan mejor los 

enunciados. 

Tabla 17 

Índices de ajuste de la escala actitud hacia los animales 

RMSEA IC 95% 

CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

0.698 0.663 0.0874 0.0861 0.0763 0.096 

Acerca de la tabla 17, se halló un SRMR que está por debajo de 0.10 y 

un RMSEA que se encuentra en 0.08 lo que indica que el error en el ajuste de la 

escala de actitud hacia los animales se encuentra dentro de los valores 

esperados. Sin embargo, los índices TLI y CFI se encuentran por debajo de 0.90, 

lo cual representa un ajuste bajo en la escala lo cual puede deberse a la 

adaptación del instrumento con ciertos ítems que se encuentran más frecuentes 

en la población española y también puede deberse a la cantidad de encuestados 

(Keith, 2019). 



Tabla 18 

Análisis estadístico de los ítems de escala de inteligencia emocional 

En la tabla 18, para el análisis de los ítems de la escala de IE, se 

encontraron valores de asimetría y curtosis por debajo de 1.5, lo cual se 

encuentra indica un grado de variabilidad aceptable en las puntuaciones. 

Asimismo, el índice de homogeneidad corregido (IHC) obtuvo valores entre 0.003 

en el ítem 10 y 0.62 en el ítem 25, lo cual indica que los ítems 1, 3, 7, 9, 10, 12, 

13, 18 menor al valor esperado de 0.30, por lo tanto, es posible que no estén 

midiendo la misma variable que el resto de ítems que conforman la prueba. 

Además, las comunalidades de los ítems obtuvieron valores de 0.22 a 0.793, 

donde los ítems con valores menores a 0.50 solo logran explicar un porcentaje 

reducido de la variabilidad de las puntuaciones obtenidas (Frías-Navarro, 2022). 

Ítems Media DE Asimetría Curtosis IHC h2 

P1 2 0.803 -0.552 -0.031 0.258 0.771 

P2 1.913 0.750 -0.436 0.110 0.458 0.584 

P3 1.993 0.863 -0.431 -0.620 0.274 0.644 

P4 1.093 0.854 0.409 -0.457 0.348 0.473 

P5 1.707 0.966 -0.330 -0.819 0.581 0.267 

P6 1.673 0.798 -0.143 -0.405 0.302 0.740 

P7 1.267 0.988 0.331 -0.893 0.051 0.594 

P8 1.067 0.910 0.517 -0.518 0.444 0.220 

P9 1.520 0.800 -0.106 -0.425 0.141 0.848 

P10 0.687 0.845 1.060 0.320 0.003 0.729 

P11 1.933 0.880 -0.528 -0.370 0.454 0.594 

P12 1.960 0.818 -0.522 -0.126 0.235 0.793 

P13 1.127 0.877 0.476 -0.391 0.047 0.483 

P14 1.667 0.757 -0.394 -0.041 0.474 0.369 

P15 1.280 0.891 0.225 -0.673 0.456 0.436 

P16 2.093 0.763 -0.435 -0.377 0.427 0.695 

P17 1.607 0.713 -0.045 -0.220 0.485 0.472 

P18 1.153 0.939 0.377 -0.762 0.055 0.274 

P19 1.693 0.750 -0.201 -0.196 0.474 0.557 

P20 1.853 0.893 -0.509 -0.385 0.594 0.352 

P21 1.667 0.988 -0.135 -1.020 0.524 0.624 

P22 1.113 0.886 0.478 -0.438 0.371 0.390 

P23 1.940 0.805 -0.360 -0.389 0.345 0.669 

P24 1.987 0.827 -0.696 0.203 0.625 0.332 

P25 1.747 0.779 -0.301 -0.185 0.616 0.429 



Tabla 19 

Análisis estadístico de los ítems de escala de actitud hacia los animales 

En la tabla 19, se obtuvo que algunos ítems poseen un IHC por debajo 

de 0.30, lo cual indica que no están midiendo lo mismo que el resto de ítems que 

conforman la prueba. Asimismo, las comunalidades los ítems 1,3,14 y 22 se 

encuentran por debajo de 0.50 que es lo esperado, que puede deberse a que la 

prueba necesita adaptación al contexto peruano. 

Ítems Media DE Asimetría Curtosis IHC h2 

P1 0.267 0.702 3.360 12.600 -0.023 0.450 

P2 0.320 0.780 3.070 10.100 -0.040 0.508 

P3 3.220 1.080 -1.450 1.480 0.361 0.485 

P4 2.700 1.140 -0.381 -0.667 0.188 0.663 

P5 3.353 0.963 -1.540 1.720 0.344 0.508 

P6 2.227 1.405 -0.073 -1.320 0.311 0.809 

P7 1.240 1.115 0.806 0.060 0.187 0.789 

P8 1.500 1.299 0.549 -0.726 0.209 0.643 

P9 0.967 1.392 1.180 -0.091 0.239 0.664 

P10 0.767 1.083 1.470 1.500 0.123 0.841 

P11 3.133 1.162 -1.170 0.348 0.342 0.661 

P12 2.600 1.182 -0.564 -0.560 0.437 0.623 

P13 1.467 1.364 0.585 -0.858 0.233 0.705 

P14 3.373 0.994 -1.720 2.480 0.167 0.418 

P15 3.160 1.056 -1.260 1.030 0.279 0.538 

P16 2.720 1.286 -0.730 -0.529 0.249 0.803 

P17 3.687 0.725 -2.870 9.390 0.200 0.500 

P18 0.693 1.279 1.760 1.740 0.149 0.691 

P19 3.267 0.967 -1.420 1.850 0.111 0.647 

P20 0.840 1.004 1.300 1.490 -0.080 0.582 

P21 0.553 1.090 2.190 3.960 0.041 0.543 

P22 0.447 0.782 2.270 6.080 -0.088 0.474 

P23 3.347 0.955 -1.450 1.660 0.266 0.665 

P24 0.640 0.957 1.660 2.600 0.024 0.534 

P25 2.953 1.025 -0.738 -0.096 0.178 0.795 



Anexo 9: Criterio de jueces 









































Anexo 10: Resultados adicionales 

Tabla 20: 

Jueces expertos 

JUEZ NOMBRE GRADO CARGO 

1 
Altamirano Ortega, 

Livia 
Doctor 

Docente de la UCV, formada 

en el ámbito académico de la 

psicología educativa, 

promotora de beca de la 

SENATI y docencia en tutoría. 

2 
Zeguarra Quevedo, 

Edda Rosario 
Maestría 

Docente universitaria de la 

UPN, UCV y UTP; con 

formación en el ámbito 

psicológico clínico y 

educativo. 

3 Vega Cotrina, Wilson Doctor 

Docente de la UCV, formado 

en el ámbito académico de la 

psicología clínica. 

4 
Sanchez Llanos, 

Karina Paola 
Doctor 

Docente de la UCV, formada 

en el ámbito académico de la 

psicología educativa. 

5 
La Rosa Ravelo, Ivan 

Alfonso 
Doctor 

Docente universitario de la 

Universidad Científica del Sur, 

UCV, UTP y UPN; con 

formación en el ámbito 

psicológico clínico y 

organizacional. 

Psicólogo clínico 

especializado en Terapia de 

Parejas y Orientación 

Vocacional 

Criterios para elección de jueces expertos 

1. Ser psicólogo habilitado

2. Ser Magister y/o Doctor

3. Experiencia en docencia universitaria (interacción con población a

estudiar)

4. Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o clínico)



Perfiles 

⮚ Altamirano Ortega, Livia 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X 
Ser Magister y/o Doctor X 
Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 
a estudiar) 

X 

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 
clínico) 

X 

⮚ Zeguarra Quevedo, Edda Rosario 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X 
Ser Magister y/o Doctor X 
Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 
a estudiar) 

X 

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 
clínico) 

X 

⮚ Vega Cotrina, Wilson 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X 
Ser Magister y/o Doctor X 
Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 
a estudiar) 

X 

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 
clínico) 

X 

⮚ Sanchez Llanos, Karina Paola 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X 
Ser Magister y/o Doctor X 
Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 
a estudiar) 

X 

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 
clínico) 

X 

⮚ La Rosa Ravelo, Ivan Alfonso 

CRITERIOS SI NO 

Ser psicólogo habilitado X 
Ser Magister y/o Doctor X 
Experiencia en docencia universitaria (interacción con población 
a estudiar) 

X 

Experiencia en intervención en casos de violencia (educativo y/o 
clínico) 

X 



Tabla 21: 

Validez de contenido de la Escala de inteligencia emocional mediante el 

coeficiente V de Aiken 

ítem 
Claridad Coherencia Relevancia 

V de 

Aiken 

J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 Aciertos 

IE_1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_28 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

IE_29 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

Nota. V= V de Aiken, J= Juez 



Se calculó la validez de contenido por medio del juicio de expertos y de 

la prueba de V de Aiken para determinar que todos los ítems de la escala IE 

presentan puntajes superiores a 0.70, por lo tanto, se consideran válidos. 

Tabla 22: 

Validez de contenido de la Escala actitud hacia el bienestar animal mediante el 

coeficiente V de Aiken 

ítem 
Claridad Coherencia Relevancia V de 

Aiken J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 J1 J2 J3 J4 J5 Aciertos 

AA_1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_13 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_14 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_16 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_20 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

AA_25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 60 1 

Nota. V= V de Aiken, J= Juez 

Se calculó la validez de contenido por medio del juicio de expertos y de 

la prueba de V de Aiken para determinar que todos los ítems de la escala actitud 

hacia los animales presentan puntajes superiores a 0.70, por lo tanto, se 

consideran válidos.



Anexo 11: Evidencia de aprobación del curso de conducta responsable de investigación 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=354924 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=354924


https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/VerDatosInvestigador.do?id_investigador=357252 




