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RESUMEN 
 

 

 

El presente estudio tuvo como objetivo identificar la relación entre violencia 

familiar e inteligencia emocional. El diseño fue no experimental de corte 

transversal, de un nivel descriptivo correlacional, bajo un enfoque cuantitativo. 

Se consideró una muestra conformada por 200 estudiantes, con edades entre 

14 a 16 años del nivel secundario de una Institución Educativa del distrito de 

Paramonga – Lima. Se utilizaron como instrumentos el Cuestionario de 

Violencia Familiar (VIFA) elaborada por Altamirano y Castro (2013) y el 

Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE: adaptado en Perú por 

Ugarriza y Pajares (2005). Respecto a los resultados obtenidos se determinó 

una relación según Spearman rho = -,086, muy baja indirecta no significativa 

(p<0,05). En cuanto a las dimensiones de violencia, específicamente entre 

violencia física e inteligencia emocional fue rho = -,149, una relación inversa 

baja y significativa p<0,05; mientras que entre la dimensión violencia 

psicológica e inteligencia emocional no se halló correlación. 

 

 

Palabras clave: violencia familiar, inteligencia emocional, adolescentes. 
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ABSTRACT 
 

 

The present study aimed to identify the relationship between family violence and 

emotional intelligence. The design was non-experimental, cross-sectional, 

descriptive and correlational, under a quantitative approach. A sample made up of 

200 students, aged between 14 to 16 years old from the secondary level of an 

Educational Institution in the district of Paramonga - Lima, was considered. The 

instruments used were the Family Violence Questionnaire (VIFA) prepared by 

Altamirano and Castro (2013) and the BarOn ICE Emotional Intelligence Inventory: 

adapted in Peru by Ugarriza and Pajares (2005). Regarding the results obtained, 

a relation was determined according to Spearman rho = -. 086, very low indirect 

non-significant (p <0.05). Regarding the dimensions of violence, specifically 

between physical violence and emotional intelligence was rho = -. 149, a low and 

significant inverse relationship p <0.05; while between the psychological violence 

dimension and emotional intelligence, no correlation was found. 

 

 

 

Keywords: family violence, emotional intelligence, adolescents. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
A lo largo de los años, en el contexto psicosocial de nuestra realidad 

mundial, se viene arraigando patrones de conducta errados que por 

generaciones aun hasta la fecha se pretende reducir. Problemáticas 

alarmantes como lo son: la violencia y la deficiencia en el reconocimiento y 

control de nuestras emociones; variables a estudiar vinculando a la vida 

familiar, escolar y su influencia en el desarrollo humano de los jóvenes 

(Meza y Páez, 2016). 

 

Por siglos, la violencia ha sido considerada una forma de aplicar el poder, 

denotando de éste, sentido de dominación, supremacía y opresión; 

practicada sobre otros, reduciéndolos de diferentes maneras a una forma de 

vida subyugada (Instituto Nacional de Mujeres, 2016); cuál sea el tipo como 

se manifieste, representa un problema de salud pública a la apreciación de 

los profesionales de salud (Saliba et al., 2017). 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020), la violencia es todo acto 

donde se ejerce el poder y la fuerza física contra otro individuo o un grupo de 

éstos, pudiendo causar diversos tipos de lesiones que originarían daños tanto 

físicos como mentales, o incluso la muerte. En base a ello, se sostiene que la 

violencia familiar o violencia doméstica, según la Organización de Naciones 

Unidas ONU (2020) se ha incrementado por el COVID-19. Ésta se manifiesta 

cuando un miembro de la familia propicia de manera intencional agresiones 

de todo tipo: físicos, psicológicos y sexuales, hacia otro (Mayor y Salazar 

2019). También ha de considerarse que se puede suscitar en otro tipo de 

lugares, teniendo en cuenta que las personas involucradas tengan algún 

vínculo parental o afinidad consanguínea. 

Dos tipos de roles, existen cuando hablamos de violencia familiar, el agresor 

ejerce un rol activo, mientras que quien sufre la agresión, ejerce el rol pasivo. 

El primero, tiene un perfil de persona que impone autoridad, fuerza física o 

poder sobre otro miembro de la familia, sobre quien propicia el abuso; 
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normalmente éstos son: maltratos físicos que pueden generar daños físicos, 
como hematomas o fracturas óseas, o psíquicos, como depresión, ansiedad, 

baja autoestima o aislamiento social (Rodríguez, 2018). 

Por su parte, hemos conocido que la falta de capacidad para reconocer y 

controlar nuestras emociones, puede desencadenar en una infinidad de 

otros problemas, tanto en el aspecto psicológico como en el aspecto social. 

Y ante esta situación se origina la necesidad de un adecuado desarrollo de 

la Inteligencia Emocional (Jiménez, 2020), entendiéndola como el conjunto 

de aptitudes, competencias y habilidades que influyen en la capacidad de 

un individuo para lograr el éxito en su manejo de las exigencias y presiones 

del entorno, además es de funcionamiento inmediato y nos es útil para 

resolver problemas al momento. 

 

Las familias en el mundo son la base de la sociedad del desarrollo humano, 

ya que son pieza fundamental en la formación de sus hijos en base a valores 

desde que son pequeños, aquellos hijos que precisamente saldrán en un 

futuro a interactuar con la sociedad (UNICEF, 2017).  

Así mismo, sucede con las instituciones educativa, quienes son agentes 

cooperativos en la educación de los menores, por tanto, es en estos recintos 

donde las formas de conducta de los hijos, será el reflejo de la dinámica de 

crianza que ejercen sus padres en ellos desde el hogar (Arón et al., 2017). La 

etapa de la adolescencia ha sido identificada por la ciencia psicológica como 

el periodo donde el individuo está expuesto a mayores factores de riesgo, 

llámense: autoestima, la relación que establezcan con sus pares, su ambiente 

social, las características de personalidad e inteligencia emocional, que son 

fundamentales en el adecuado funcionamiento psicológico (Sigüenza et al., 

2019). 

Por ello, es de suma importancia para los profesionales de la salud mental, 

el interés y abordaje en temas como La Violencia Familiar y la Inteligencia 

emocional en diversos grupos etarios, para analizar, identificar y plantear 

soluciones a estas problemáticas de nuestra realidad, tanto a nivel nacional 

e internacional. 
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Derivando del concepto de Violencia Familiar e Inteligencia Emocional y el 

rol tan importante que tiene la familia como base de la sociedad en el 

desarrollo emocional del adolescente, se consideró realizar el presente 
estudio, formulando el problema de investigación para ahondar en estas 

variables psicológicas y conocer: ¿Qué relación existe entre violencia familiar 

e Inteligencia Emocional en estudiantes de una Institución Educativa del 

distrito de Paramonga, Lima 2020? 

 

Por lo tanto, la justificación de la presente investigación tiene como finalidad 

determinar la relación existente entre ambas variables a analizar, con base a la 

temática ya existente sobre la socialización entre las familias, los adolescentes 

y educadores, que puedan entender que la violencia familiar es aún muy 

arraigada entre las familias peruanas, que pueda mantenerse bajo la 

denominación como familias poco saludables habiéndose encontrado asociada 

a experiencias poco facilitadores para el desarrollo y/o fortalecimiento de la 
inteligencia emocional en los adolescentes; mientras que, a nivel 

metodológico, brinda amplia utilidad en futuras investigaciones que estudien 

las mismas variables en poblaciones que contengan similares características.  

Respecto al nivel práctico, este estudio cobra relevancia ya que, se espera 

aportar resultados con base a los objetivos formulados, teniendo en 

consideración los niveles predominantes de cada variable respectivamente, 

esto facilitará a los directivos educativos a optar por medidas respectivas y 

necesarias antes la problemática presentada. 

Y, por último, pero no menos importante la justificación de nivel social; permite 

a la comunidad educativa en conjunto, determinar con mayor precisión la 

problemática existente en su institución y realizar la respectiva y oportuna 

intervención de disminuir las incidencias presentes y a futuro de violencia 

familiar y así mismo orientar y capacitar a los padres de familia en cuanto a 

estilos de crianza adecuados, complementando con el realce de la 

importancia de los valores inculcados desde el hogar y el óptimo desarrollo de 

la inteligencia emocional en sus respectivos hijos. 
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Es por ello que se ha postulado como objetivo principal de esta investigación 

el determinar la relación entre violencia familiar e inteligencia emocional en 

estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Paramonga, Lima 

2020. Como objetivo específico 1: Identificar la relación que existe entre 

Violencia Familiar Física e Inteligencia Emocional; y como objetivo específico 

2: Analizar la relación que existe entre Violencia Familiar Psicológica e 

Inteligencia Emocional. 

Finalmente, a su vez conocer la hipótesis: si existe una correlación 

significativa indirecta entre Violencia Familiar y la Inteligencia Emocional de 

dichos estudiantes.  
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II. MARCO TEÓRICO 
A continuación, conoceremos a mayor detalle los datos en los que se evidencia 

la Violencia Familiar, y para ello, se tomaran en consideración las 

investigaciones en el ámbito internacional. 

Gualdrón (2020), sostuvo con base a los resultados de su análisis sobre la 

inteligencia emocional y violencia intrafamiliar en 135 féminas de la religión 

adventista de su país, una correlación indirecta y bilateral entre ambas 

variables de estudio, así mismo halló mayor nivel de habilidades 

intrapersonales e interpersonales y a su vez el estado de ánimo, por 

consiguiente, evidenciando inteligencia emocional de nivel medio alto, 

mientras que la violencia intrafamiliar se encontraba en un nivel bajo, en 

comparación la violencia de tipo física no era muy significativa, mas sin 

embargo la violencia psicológica si lo era. El experto, destacó en conclusión 

que estos resultados obedecían a una realidad tolerante a la cultura de la 

violencia, cual fuera el tipo en el que se manifestase, por parte de estas 

mujeres en relación al trato que le daban sus respectivos maridos y 

recomendó que era fundamental fomentar la sensibilización de conceptos 

que pudieran potenciar y/o fomentar la ‘’normalización de la violencia de 

género’’ por patrones culturales. 

Díaz y Rendo (2019), no encontraron correlación significativa entre 

inteligencia emocional y rendimiento académico en 156 escolares entre 16 y 

18 años de edad educación pública y privada, sin embargo al corroborar los 

resultados hallados, con base al sexo de los evaluados, encontraron que 

eran los varones quienes tenían mayor capacidad de comprensión emocional 

de las chicas participantes del estudio, no obstante, hallaron que las mujeres 

a comparación de los varones, eran quienes tenían mejor desarrollada la 

percepción emocional.  En conclusión, a pesar de que las hipótesis 

formuladas en este estudio no fueron del todo comprobadas, los expertos 

enfatizaron que era de suma importancia para el desarrollo de estos 

muchachos el priorizar la formación tanto académica y emocional durante 

esta etapa de vida. 

De un total de 145 escolares de nivel secundario, 7 de cada 10 de ellos, son 
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testigos de violencia intrafamiliar directa, en específico violencia de tipo 

psicológico, seguida por negligencia, abandono y física; todos normalmente 

percibidos con frecuencia en sus respectivos hogares, los cuales en su 

mayoría eran de dinámica disfuncional. Su objetivo principal de estudio fue 

describir la relación entre violencia intrafamiliar directa percibida por 

adolescentes, y con base a los resultados encontrados y antes mencionados. 

Ellos concluyeron que de la muestra estudiada gran parte de los 

adolescentes evaluados eran testigos de dicha violencia, y esto significaba 

un índice elevado y alarmante para considerar y, por tanto, actuar 

inmediatamente ante esta problemática presentada en este grupo etario 

(Ruiz, et al., 2019) 

Freire (2019), resaltó de suma importancia abordar temas sobre inteligencia 

emocional en diversas áreas de sectores como: educación, ciencias y salud, 

esto debido a que formuló como objetivo de estudio la distinción de la 

inteligencia emocional y su relación con la violencia en parejas. Dicho estudio 

lo desarrolló evaluando a 28 féminas víctimas de violencia perteneciente a 

una fundación de protección para este tipo de casos. Los resultados de dicha 

investigación evidenciaron que de las evaluadas que sufrieron de agresiones 

físicas equivalían al 64% de todas ellas, 27% lo negaron y 9% prefirieron no 

responder. La mayoría de ellas, atravesó un divorcio para salvaguardar su 

integridad y a sus seres más cercanos. De lo previamente mencionado, llegó 

a la conclusión de que existía cierta influencia de la inteligencia emocional 

en la violencia de género, presentándose una realidad tangible como lo es 

que aquellas mujeres que toleran maltratos aún dependen no solo emocional 

sino incluso hasta económicamente de sus victimarios; y que por su parte 

aquellas mujeres denunciantes de estos actos de los que fueron víctimas, 

logran paulatinamente poseer e incrementar su independencia emocional y 

su aptitudes para la resolución de conflictos. 

Ysern (2016), postuló que la inteligencia emocional es de suma importancia 

en el desarrollo de fortalezas personales, y en consecuente para la 

prevención de la ansiedad, depresión y quejas psicosomáticas en la etapa 

de la infancia y adolescencia, en base a que realizó un estudio doctoral para 

correlacionar la inteligencia emocional, recursos y problemas psicológicos en 
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dicha etapa de desarrollo, donde seleccionó como muestra a 1166 evaluados 

entre varones y féminas de 10 a 16 años de edad. En los resultados se 

evidenció significativas diferencias estadísticas según el sexo y la edad de 

los examinados, puesto que quienes denotaron mayores niveles de 

habilidades interpersonales y empatía, pero también de tales problemas de 

salud mental acompañado de quejas psicosomáticas. Por su parte los chicos 

mostraron mejores niveles respecto a su estado de ánimo y de habilidades 

de manejo del estrés. 

 

En el ámbito nacional, se revisaron investigaciones realizadas en diferentes 

departamentos del país, dentro de los cuales se ubica un trabajo realizado 

por:  

Gallardo (2019) investigó y formuló como objetivo el determinar la relación 

entre inteligencia emocional y conductas agresivas en 250 escolares 

pertenecientes a una institución educativa privada, 56% fueron féminas y 

44% varones. Los resultados arrojaron una correlación negativa baja entre 

regulación de emociones e ira (rs = -.15; p<0,05), emociones y hostilidad (rs 

= -.19; p<0,05), emociones con agresión verbal (rs = -.18; p<0,05). Por lo 

tanto, sugirió que se realizaran estudios de naturaleza similar, en base a los 

resultados obtenidos y presentados por su persona. 

Novoa (2019) evaluó a 331 adolescentes entre los 12 a 16 años de edad de 

3 distintas entidades educativas, con motivo de estudiar y determinar la 

correlación entre satisfacción familiar e inteligencia emocional de dicha 

muestra. Como resultado obtuvo que la satisfacción familiar de nivel muy 

bajo equivalía a 25.7%, nivel bajo 23.9%, moderado 18.7%; alto 17.2% y muy 

alto el 14.5%; indistintamente del género o edad e incluso nivel de estudio 

de los evaluados. Por su parte los resultados de la segunda variable, fueron: 

el nivel muy bajo en 26.0%; baja en 19.0%; moderada en 21.8%, alta en 

20.5% y muy alto en el 12.7%. Se identificó diferencias estadísticamente 

significativas en función al género, edad y año de estudio. El experto, 

encontró relación directa significativa entre ambas variables estudiadas y por 
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consiguiente concluyó que, en los adolescentes de las 3 instituciones 

educativas se presentaba la siguiente consigna: a mayor satisfacción que 

ellos encontraran en su familiar mayor era su desarrollo óptimo de su 

inteligencia emocional. 

Chura (2019) realizó un estudio descriptivo correlacional para establecer la 

relación entre clima social familiar e inteligencia emocional en 118 

adolescentes de nivel secundario. Halló un Rho = 0,136, p=,1565) > α=0 05; 

que infiere una relación significativa entre ambas variables. Por lo tanto, 

recomendó programas de protección y soporte al menor, así como también 

programas de arte, deporte y ciencias e no menos importante las estrategias 

de vida sexual saludable en pro de prevenir riesgos. 

Muñoz (2018) formuló el objetivo de describir la correlación entre inteligencia 

emocional y clima familiar en escolares de los tres últimos grados de nivel 

secundario. Aplicó los test psicológicos de BarOn ICE para evaluar 

inteligencia emocional, y para clima familiar, FES de Moos; en 220 

estudiantes. Los resultados fueron los siguientes: primera variable denotó un 

nivel medio (45.9%), mientras que clima social familiar (43.2%). De ambas 

variables de estudio se obtuvo una relación directa y significativa (p<0,01); 

por lo tanto, concluyó que para propiciar óptimas habilidades intrapersonales 

e interpersonales en los adolescentes era fundamental un adecuado 

ambiente social familiar como parte de su desarrollo favorable. 

Chirinos (2017), ejecutó una investigación en las zonas con mayor violencia 

de la capital, con el objetivo de analizar cuánta correlación existía entre las 

habilidades socio-emocionales y la violencia escolar en estudiantes de nivel 

secundario. Su muestra fue de 3.778 escolares, y encontró que dicha 

relación era baja y negativa entre ambas variables de estudio, así mismo que 

ésta existía mayormente en casos de las féminas provenientes de un nivel 

socioeconómico alto y que contaban con mayor soporte familiar. Ante este 

panorama, se propuso que se establezca programas enfocados en las 

habilidades socioemocionales, como parte de la estrategia pedagógica en 

los colegios y que éstas sean un importante factor de protección contra la 

violencia escolar.  
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Con respecto al análisis de nuestras variables de estudio, necesitamos iniciar 

con un marco teórico que de forma significativa las correlacione, y nos 

posibilite examinarlas a grandes rasgos. Al respecto, conocemos que: 

El Modelo Psicosocial, comprende diversas teorías, entre ellas la Teoría del 

Aprendizaje de Bandura (1982), donde propone que el proceso de adquirir 

comportamientos violentos se origina desde la niñez y siendo más específico 

por imitación (aprendizaje vicario) de dichas conductas que ven en los 

adultos más próximos; y esto ocurre de igual manera al momento de adquirir 

creencias, patrones de pensamiento y afrontamiento emocional. Señala 

además que la violencia tendrá como consecuencia el desarrollo de un 

ambiente hostil, de miedo, donde se hallaran niveles de ejercer el poder para 

minimizar a los otros integrantes de la familia. Habitualmente, los padres 

desempeñan el rol de agresores, mientras que los hijos son sus víctimas, por 

esta razón dichos hijos tienden a producir un rechazo hacia sus padres y 

suelen apartarse tanto de ellos como de ese ambiente perjudicial en donde 

se encuentran, pero lamentablemente en la estadística se revela que en la 

mayoría de casos suelen alejarse de esos entornos solo para entrar a otros 

totalmente similares al relacionarse con otras personas, desencadenando 

así en un ciclo de violencia. 

Por su parte, La Teoría Sistémica refiere que el contexto violento que se 

pueda originar en la familia, es el resultado de cierto estilo de interacción de 

los miembros de la misma, esto debido a que se estable el rol del agresor y 

la víctima, ambos manteniendo este tipo de relación insana. Tal es cual, que, 

al pretender una intervención del caso, se ha de considerar realizarse con 

todos los integrantes de la familia. 

El modelo socio-cultural enfatiza su atención en las macro variables de la 

estructura social, sus funciones y sistemas sociales. 

Mientras que otra teoría verifica que el comportamiento agresivo es innato, 

ésta teoría es la llamada Teoría de los Instintos o también conocida como la 

Teoría Neurobiológica y formula que en los seres humanos existe una 

predisposición violenta de carácter genético, de origines fisiológicos y 

biológicos que nos servirán para responder a situaciones amenazantes como 
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método de supervivencia, y que éste método genera la activación de 

neurotransmisores u hormonas como la adrenalina. Claro está, que, en la 

actualidad, los peligros a los que nos exponemos no son los mismos a los 

que nos exponíamos hace siglos, desde la prehistoria; pero, aun así, nuestro 

organismo tiende a reaccionar de manera similar ante otro tipo de situaciones 

a las que percibimos como amenazas, llámense: presión laboral, agresiones 

sociales, críticas destructivas, etc.; todas éstas, generando en las personas 

frustración, estrés, resentimiento y posibles reacciones violentas. 

Ugarriza y Pajares (2004), definieron que el individuo es capaz de reconocer, 

comprender, controlar y expresar sus diversas emociones efectivamente. Al 

respecto, desde un enfoque filosófico y un enfoque cognitivo, se toma en 

cuenta a la inteligencia emocional, como la base de cada ser humano para 

tomar decisiones, actuar asertiva y racionalmente; añadiendo también que 

este tipo de inteligencia, está relacionada con la complejidad de los estados 

mentales, generados por creencias arraigadas en nosotros mismos, 

pudiéndolos interpretar como deseos, motivaciones, causas que conllevan a 

dichos estados. 

Por otro lado, es imprescindible mencionar la Teoría de Goleman (1995), 

ésta postula que la Inteligencia Emocional puede ser adquirida a través de 

los genes o incluso considerarla como una técnica de aprendizaje, desde 

etapas tempranas del desarrollo de individuo. Por tanto, de ser así, a lo largo 

de la vida, nos permitiría tener un adecuado manejo de nuestras emociones 

y sentimientos en relación a nuestro entorno social, partiendo desde nosotros 

mismos. Y para ello sería de suma importancia aptitudes como el autocontrol, 

la autoconciencia, la empatía y la conciencia social. 

Para finalizar, cabe resaltar lo mencionado por Baron (2002), que 

confirmando lo anterior expuesto él, argumenta que las personas nos 

relacionamos con nuestro entorno circundante utilizando diversas 

estrategias, en donde resalta a la inteligencia emocional como la capacidad 

del ser humano a enfrentar infinidad situaciones, interviniendo en dichos 

momentos nuestras habilidades interpersonales e intrapersonales, nuestra 

capacidad de adaptación, el manejo al estrés y la frustración y nuestro estado 

de ánimo.  
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III. MÉTODO  

  
TIPO Y DISEÑO   

Enfoque de la Investigación 

La investigación perteneció a un enfoque cuantitativo, ya que recolectó y 

analizó datos cuantificables de las variables y su correlación.  

Este enfoque se basa a la realización de procesos que son secuenciales y 

específicos que no se pueden omitir, además se pueden probar (Hernández y 

Mendoza, 2018). 

 
Tipo de la Investigación  

La investigación se caracterizó por ser de tipo Descriptivo – Correlacional, esto 

debido a que se describieron las características de cada variable. 

Así mismo, al pretender la relación entre ambas variables de estudio, se 

considera como una investigación de carácter correlacional. 

Este tipo de investigación intenta dar respuesta a cuestiones teóricas, con el 

objetivo de describir fenómenos o situaciones a través de la investigación en 

un entorno temporal y espacial específico, y caracterizar y explicar 

sistemáticamente una serie de hechos relacionados con otras variables 

(Sánchez y Reyes, 2015).   

  

Diseño de la Investigación 
En lo que concierne al diseño, se realizó de forma No experimental – 

Transversal (Ñaupas et al., 2018). 

No experimental, porque se desarrolla sin manipular las variables. Se basa en 

la observación en el contexto natural para después ser analizados. 

Transversal, porque la aplicación de los instrumentos se da en un determinado  

momento de la realidad problemática. Proporciona estimaciones de 

prevalencia (incidencia o predominio) en diferentes grupos demográficos.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

El presente estudio, presentó dos variables; que fueron las siguientes: 

- Variable 1: Violencia Familiar  

- Variable 2: Inteligencia Emocional  

Variable: Violencia Familiar 

La definición conceptual de la variable Violencia familiar, refiere a cualquier 

tipo de conducta o acción que cause lesiones, tanto de tipo: físico, sexual o 

psicológico, especialmente suscitado en el contexto familiar, de parte de un 

miembro a otro del grupo de la misma. (Ley N° 30364, Art.06, 2015) 

El “Cuestionario de Violencia Familiar (VIFA)” pertenece a un tipo de 

escala ordinal y comprende dos dimensiones: de los ítems 1 al 10 representa 

violencia física por parte de los padres de los evaluados; y del 11 al 20 está 

referida a la dimensión de violencia psicológica. Lo anteriormente 

mencionado concierne a la definición operacional de la variable 

(ver Anexo 2). 

 

Variable: Inteligencia Emocional 

Por su parte, la definición conceptual de la variable de Inteligencia 

Emocional, que postula Baron (1997) como, el conjunto de aptitudes, 

habilidades emocionales, personales y sociales que significativamente 

influyen en nuestra manera de adaptarnos, desenvolvernos y enfrentar las 

demandas y presiones de nuestro medio circundante.  

En lo que respecta a la definición operacional de esta variable, menciona que 

los puntajes obtenidos a través de la aplicación del ‘’Inventario de 
Inteligencia Emocional (BarOn ICE Na – ABREVIADA)’’ se miden 

mediante 5 dimensiones y sus correspondientes indicadores, éstos son los 

siguiente: 

- La dimensión Intrapersonal; que cuenta con los indicadores de: 

Comprensión de sí mismo – Asertividad – Autoconcepto – 

Autorrealización – Independencia – Empatía. Siendo sus ítems: 2; 6;12; 



13 
 

14; 21; 26. 

- La dimensión Interpersonal; que cuenta con los indicadores de: Empatía –

Relaciones interpersonales – Responsabilidad social. Siendo sus ítems: 1; 

4; 18; 23; 28; 30. 
- La dimensión Adaptabilidad; que cuenta con los indicadores de: Solución 

de problemas – Prueba de la realidad – Flexibilidad. Siendo sus ítems: 10; 

13: 19; 22; 24; 25. 

- La dimensión Manejo del estrés; que cuenta con los indicadores de: 

Frustración - Estallido emocional - Trabajo bajo presión. Siendo sus ítems: 

5; 8; 9; 17; 27; 29. 
- La dimensión Impresión Positiva; que cuenta con los indicadores de: 

Felicidad – Optimismo. Siendo sus ítems: 3; 7; 11; 15; 16; 20. 

 

Así mismo, el presente cuestionario pertenece a un tipo de escala ordinal 

(ver Anexo 3). 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Para la investigación, se determinó de una Institución Educativa del distrito 

de Paramonga, la totalidad de una población conformada por 400 alumnos 

del nivel secundario.  

Muestra 

Se consideró trabajar con los grados de 3ero, 4to y 5to año de secundaria, 

por cuanto el reconocimiento de los efectos de violencia familiar e inteligencia 

emocional, se asume, se encuentran de alguna forma ya bastante definidas.  

Se trata de sujetos entre féminas y varones, cuya media de edad va de los 

14, 15 a 16 años de edad, abarcando 200 alumnos de dicha institución. De 

acuerdo con Guilford, 1954 y Kline, 1986, el número de sujetos aceptable en 

una muestra puede ser el doble o tripe del número de variable (n = 2k ó 3k) 

o un número que no sea muy inferior a 200. 
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Tabla 01 

Muestra de estudiantes de una Institución Educativa del distrito de 
Paramonga 

En la tabla 01 se aprecia la muestra de una Institución Educativa del distrito 

de Paramonga, dividiéndolo por edades y secciones con un total de 200 

alumnos seleccionados para esta investigación. 

 

Muestreo 

La selección exclusiva de la población que es más conveniente a criterio del 

investigador para el presente estudio, denota que el tipo de muestreo del 

mismo es no probabilístico intencional (Hernández y Mendoza, 2018) 

 

• Criterios de Inclusión y Exclusión  

Criterios de Inclusión 

- Adolescentes que cursen escolarmente los niveles secundarios de 3ero, 

4to y 5to año.  

- Han de contar con 14 a 16 años de edad. 

- Educandos que firmen el consentimiento informado, avalando su 

participación totalmente voluntaria en esta investigación, así como que 

cuenten con el consentimiento de sus respectivos apoderados. 

 

 

Edad  Sección Total 

14 años 3er año 65 

15 años 4to año 60 

16 años 5to Año 75 

n  200 
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Criterios de Exclusión 

- Escolares que no se encuentren en los grados de nivel secundario no 

evaluados: 1ero y 2do año de secundaria.  

- Adolescentes que se encuentren con edades menores a 14 años.  

- Educandos que se reúsan a ser parte de la investigación. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ Y 
CONFIABILIDAD  

Técnica 
Para la investigación, se optó por utilizar la técnica: encuesta; a través de este 

método se realizó la recopilación de datos brindados por un grupo específico de 

personas, que equivalen a la muestra que seleccionamos previamente. Cada 

cuestionario elegido va acorde a las variables de estudio a analizar (Ñaupas et al., 

2018). 

  
Instrumentos de recolección de datos 

Respecto a la detección indicadores de violencia familiar en los adolescentes, 
se consideró en primer lugar utilizar el “Cuestionario VIFA”, y por su parte 

aplicar el “Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE Na (abreviado)” para 

el análisis de la inteligencia emocional, en los evaluados. 
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Instrumento de medición para la variable 1: Violencia Familiar en 
adolescentes  

Ficha técnica del instrumento para medir la Violencia Familiar en adolescentes:  

Cuestionario de Violencia Familiar “VIFA” 

Autores: Livia Altamirano y Reyli Jesús Castro 

Procedencia: peruana 

Año: 2013 

Aplicación: Adolescentes 

Administración: Individual o Colectiva  

Objetivo: Detectar el nivel de violencia familiar  

Duración: 20 minutos 

Dimensiones:  Violencia Física 

Violencia Psicológica 

Materiales: Protocolo del cuestionario, lapicero. 

 

Breve reseña histórica 

En una investigación sobre violencia familiar y autoestima en el año 2013 a 

adolescentes de secundaria a cargo de la Dra. Altamirano y el Dr. Castro, se 

realizó a través el cuestionario de violencia familiar (VIFA), éste evalúa dos 

dimensiones: violencia física y psicológica, consta de 20 ítems, los cuales 
tienen 4 alternativas de respuesta única: Nunca (0); A veces (2); Casi siempre 

(2) y Siempre (3).  

 
Consigna de aplicación 

Se le explica al evaluado, que cada pregunta del cuestionario está referida al 

estilo de convivencia o forma de ser que tiene su familia, añadiendo que no se 

considerara como correcta o incorrecta ninguna de las respuestas que nos 

brinda, solo que lo haga con la mayor sinceridad del caso, procurando 

responder absolutamente todas las preguntas. 

Este cuestionario, puede aplicarse de forma individual o colectiva, a 
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consideración del examinador y las circunstancias del momento. Así mismo el 

tiempo de aplicación es de aproximadamente 20 minutos. 
 

Calificación e interpretación 

Todas las alternativas de respuesta son ítems directos, por lo que se califican 

como nunca (0), a veces (1), casi siempre (2) y siempre (3). Obtenemos la 

puntuación total de la suma de todos los puntos obtenidos en cada pregunta. A 

continuación: violencia baja (0,20), violencia moderada (21,40) y violencia alta 

(41,60).  

 
Propiedades psicométricas originales de la variable Violencia Familiar  

 
El instrumento de origen peruano elaborado por Altamirano y Castro (2013), 
obtuvo una validez a través de criterio de jueces, el resultado fue 0,05, 

infiriéndose que es significativamente representativa.  

 

Analizando la confiabilidad de su instrumento, las autoras obtuvieron un Alfa de 

Cronbach de 0,914; en las dimensiones de violencia física alcanzó un 0,883 y 

en la violencia psicológica un 0,827; representando así un nivel de confiabilidad 

elevado.  

 

Propiedades psicométricas de la variable Violencia Familiar en la muestra 
de estudio 

 

Este instrumento, cuestionario de violencia familiar, para el empleo en la 

presente investigación, fue sometió a réplica de validación sobre tres criterios, 

con la participación de cinco jueces, cuyos cocientes de correspondencia 

llevado a cabo con el método V de Aiken (Tabla 02, ver en Anexo 9) son; 

claridad v=0,95; pertinencia v=0,96 y relevancia V=0,94. Valores estimados 

como muy adecuados (Escurra, 1992)  

 
Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de Violencia familiar 

 
Del mismo modo, para obtener la confiabilidad se realizó el análisis estadístico 

Alfa de Cronbach, obteniéndose como resultado sobre violencia general una 
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confiabilidad de ,850, refiriendo un nivel altamente significativo del instrumento; 

la confiabilidad en las dimensiones de violencia física ,763 y violencia 
psicológica ,723, también fueron altas y significativas (Tabla 03, ver en Anexo 

9). 

 

En los resultados (Tabla 04, ver en Anexo 9), calculados para establecer la 

validez por correlación ítem – test de Pearson del instrumento violencia familiar, 

permite identificar un grado bastante elevado de fiabilidad entre la variable 

general violencia familiar y la dimensión violencia física (,911), con un nivel de 

significación de p<,001; del mismo modo, la relación de la variable violencia 

familiar, con la dimensión violencia psicológica, deja ver el valor alto de (,932), 

con significación p<,001 elevado. De este modo, en base a estos resultados se 

puede concluir que, de acuerdo a los grados elevados de relación obtenidos y, 

el nivel de significación alcanzados en el instrumento de violencia familiar, le 

confieren la validez a la prueba (Carvajal et al., 2016).  

 

Instrumento de medición para la variable 2: Inteligencia Emocional en 
niños y adolescentes 

 
Ficha técnica del instrumento para medir la Inteligencia Emocional en 
adolescentes: 
 

  Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE: NA (abreviada) 
Autores: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares Del Águila.  

Procedencia: peruana 

Año: 2005 

Aplicación: niños y adolescentes entre 7 y 18 años. 

Propósito: Evaluar el nivel de inteligencia emocional 

Duración: 20 minutos 

Áreas que mide: La prueba permite analizar 5 dimensiones teóricas: 

Interpersonal – Intrapersonal – Adaptabilidad - Manejo del estrés - Impresión 
Positiva. 

Tipificación: Baremos peruanos 
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Breve reseña histórica 

En el año 2005, en nuestro país, las Dras. Ugarriza y Pajares elaboraron la 

primera versión del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, aplicable en 

la población de jóvenes y adultos. Este aporte es considerado altamente 

significativo en diversos campos de trabajo de la carrera de psicología. Por lo 

que se generó la necesidad de ampliar las capacidades socio-emocionales 

evaluadas en niños y adolescente entre 7 y 18 años de edad, resultando una 

muestra total de 3374 los participantes de dicho estudio.  

 
Consigna de aplicación 

El tiempo de duración para la aplicación del cuestionario, requiere de 

aproximadamente 20 minutos; ya sea que se realice de forma individual o 

colectiva, dependiendo las circunstancias. Las alternativas presentadas son: 

Muy a menudo (4); A menudo (3); Rara vez (2) y Muy rara vez (1). El examinado 

solo puede contestar una de las alternativas por su respectiva pregunta, de lo 

contrario invalida totalmente el ítem. 

 
Calificación e interpretación 

 
La interpretación y calificación de los resultados se analizan con la puntuación 

escalar de la capacidad de la Inteligencia Emocional del evaluado, a 

continuación: Desarrollo marcadamente bajo (69 a menos); Necesita mejorar 

considerablemente (70 a 79); Necesita mejorarse (80 a 89); Promedio (90 a 

109); Bien desarrollada (110 a 119); Muy bien desarrollada (120 a 129) y; por 

último: Excelentemente desarrollada (130 a más). 

 

Propiedades psicométricas originales de la variable Inteligencia 
Emocional 

 

Sobre las propiedades psicométricas de este instrumento, se dispone de pocos 

datos de la escala original (Bar-On, 1997), excepto las adaptaciones realizadas 

en diferentes realidades: La validez de este instrumento, tanto en su versión 

abreviada como completa, se realizó a través de rotación Varimax, a 9172 

evaluados entre niños y adolescentes estadounidenses. El análisis resultó, 

según el manual original, en una validez significativamente moderada. 
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Para analizar la confiabilidad, Baron y Parker (2000) seleccionaron para su 

estudio una muestra de 60 menores, con edades entre 7 a 18 años de edad, 

de donde infirieron la estabilidad del inventario entre coeficientes de 0,77 y 0,88, 

tal cual en la versión completa como la abreviada, respectivamente.  

Datos similares fueron obtenidos en estudios llevados a cabo en una población 

de aborígenes de Canadá (Parker et al., 2005), para confirmar resultados del 

constructo de las competencias de Bar-On en una validación libanesa, cuya 

fiabilidad fue satisfactoria (alfas entre 0,65 y 0,81 para una versión abreviada) 

En el medio español (Sáinz et al., 2014), con estudiantes entre 12 y 18 años de 

capacidades elevadas, empleando análisis factorial exploratorio, los ítems se 

agruparon en cinco componentes propuestos por Bar-On, explicando un 41,1% 

de la varianza total y con índices de consistencia interna (de las cinco 

dimensiones) superiores a 0,75. 

 

Propiedades psicométricas peruana de la variable Inteligencia Emocional 
 

  En Perú por Ugarriza y Pajares (2005), obtuvo una validez significativamente 

representativa de sus componentes a través del análisis factorial: Intrapersonal 

tiene una carga factorial 0,92; Interpersonal con una carga factorial 0,68; 

Adaptabilidad con una carga factorial 0,78; Manejo del Estrés con una carga 

factorial 0,61 y Estado de Ánimo General, con una carga factorial de 0,88. 

Según el manual del instrumento en su versión abreviada, respecto a la 

confiabilidad, las autoras realizaron el análisis de consistencia interna para la 

escala total del test de acuerdo al sexo de los evaluados; y obtuvieron 

confiabilidad de 0,70 de 13 a 14 años, 0,77 los de 16 a 18 años (varones), en 

mujeres la escala total obtuvo: 0,73 las de 13 a 14 años y 0,73 las de 16 a 18 

años, respectivamente. 

Propiedades psicométricas de la variable Inteligencia Emocional en la 
muestra de estudio 

 

En este caso, fue necesario establecer las propiedades psicométricas del 
Inventario de Inteligencia Emocional BarOn ICE (Tabla 05, ver en Anexo 9), 
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iniciándose con la validación de contenido.  Lo cual consistió en establecer la 

valoración de los ítems con la participación de cinco jueces, sobre tres criterios, 

cuyos grados de correspondencia entre jueces, mediante el método V de Aiken 

fueron; claridad v=0,97; pertinencia v=0,83 y relevancia v=0,87; 

respectivamente. Resultados considerados adecuados (Escurra, 1988).  

 
Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de Inteligencia Emocional 
 

En forma consecuente, el instrumento fue sometido a observar la consistencia 

interna, por lo cual se obtuvieron un Alfa de Cronbach de 0,938, indicando 

claramente el nivel significativamente elevado concerniente a la validez y 

confiabilidad, en su versión completa y abreviada (Campo y Oviedo, 2008) 

La Tabla 06 (ver Anexo 9), resume la confiabilidad del instrumento y de las 

dimensiones establecidas para el presente estudio. En ella se aprecia un alfa 

de Cronbach α = ,821 para la prueba general. La dimensión Inteligencia 

Interpersonal alcanza un α= ,771; Inteligencia Intrapersonal, α= ,562; de 

Adaptabilidad α=,807; Manejo de estrés, α= ,847 e Impresión Positiva α= ,644, 

respectivamente. Finalmente, las escalas en la que se encuentran estas 

correlaciones corresponden, todos los que están por encima de 0,7 es 

respetable; lo que se encuentran por debajo de la escala citada, mínimamente 

aceptable (Barraza, 2007). 

 

Los datos calculados para determinar la validez, por correlación dimensión - 

test de Pearson, del instrumento Inteligencia emocional (Tabla 07, ver en Anexo 

9), dejar apreciar resultados de la herramienta general, con las dimensiones 

Inteligencia Interpersonal r=,714; Inteligencia Intrapersonal, r=,680; inteligencia 

de Adaptabilidad r=,754; Inteligencia de Impresión Positiva r=,675, 

respectivamente; las mismas que tienen una identificación entre fuerte y 

perfecta (Martínez, et al., 2009); a excepción de la dimensión Manejo de estrés, 

r= ,320, que tiene un nivel débil. Todas y cada una de ellas; sin embargo, tienen 

un nivel de significación de p<0,01.  
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PROCEDIMIENTO 

En primer lugar, en base a la selección de las variables de investigación en el 

presente estudio, se procedió a solicitar la autorización de los autores de ambos 

instrumentos psicológicos con los que se recolectaría los datos necesarios para 

la misma, todo el proceso fue vía correo electrónico, y ambas autoras brindaron 

su autorización para el uso estrictamente académico y sin fines de lucro, 

respectivamente. 

Paralelo a ello se dialogó con el Director y padres de familia de la Institución 

Educativa elegida para este estudio, y se les explicó la investigación que se 

pretendía realizar. En trabajo conjunto con la Coordinadora de la escuela de la 

carrera de Psicología se realizó formalmente una carta de presentación a la 

Comunidad Educativa involucrada, quienes posteriormente brindaron su 

respectiva autorización y con base en ello, se procedió a disponer las 

fechas de la aplicación de los instrumentos de manera virtual atreves del 

Formulario Google, mismo donde además de los cuestionarios a aplicar, 

contaría con el consentimiento y asentimiento informado para los 

apoderados de los adolescentes evaluados y de los mismos, 

respectivamente, para confirmar su participación totalmente voluntaria en 

esta investigación, a su vez ambos instrumentos cuentan con instrucciones 

simples y concretas para que los alumnos completen los cuestionarios de 

la manera más óptima. Así mismo se les enfatiza que los datos obtenidos 

son totalmente salvaguardando la confidencialidad de sus datos personales 

y serán usados únicamente para fines estrictamente académicos. 

 

MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 

Se realizó el procedimiento de codificación de los datos recopilados en el 

programa Excel, para posteriormente analizarlos con el programa estadístico 

SPSS, que nos facilitó obtener de cada instrumento los estadísticos 

descriptivos. 

Al analizar la validez, se optó por dar uso a la validación de contenido, lo cual 

consistió en establecer la valoración de los ítems con la participación y 

evaluación por el criterio de cinco jueces expertos y especialistas en diversas 
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áreas de trabajo de la carrera de psicología, cuatro con el grado de magister y 

un licenciado; todos y cada uno de ellos conocedores de los temas abordados 

en el presente estudio. Posterior a ello, se llevó acabo el análisis estadístico 

Coeficiente V de Aiken con base a los criterios de Claridad, Pertinencia y 

Relevancia, donde se evidenció que las variables que se pretenden medir 

presentan una relación óptima con sus respectivos ítems. 

Respecto a la obtención de la muestra de estudio y su grado de normalidad, se 

consideró conveniente utilizar el análisis Kolmogorov – Smirnov, ya que la 

muestra seleccionada es mayor de 50 evaluados para esta investigación. 

(Navarro, et al. 2017). 

Para concluir, en lo que concierne al análisis descriptivo inferencial, se 

evidenció que la distribución de la muestra en relación a ambas variables es 

heterogénea y sobre esta base se tomó la decisión de emplear estadísticos no 

paramétricos, como el tratamiento inferencial: Rho Spearman. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

El capítulo IV, y sus respectivos artículos N° 23; 25 y 28, del Código de Ética 

Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú; señalan que este estudio ha de 

realizarse con base al estatuto nacional e internacional, denotando 

oportunamente compromiso, confidencialidad y la autorización o llamado 

también consentimiento informado. Así mismo, evitar incurrir en falsificaciones 

y/o plagio. Por lo tanto, la presente investigación se elabora de manera 

responsable, comprometida y bajo el respeto de la originalidad de los autores 

citados. 

Existen cuatro principios éticos fundamentales, tales como son: primer principio 

de autonomía, que es asociado al consentimiento voluntario e informado de los 

participantes del estudio; así también, el segundo principio de beneficencia, que 

señala procurar hacer el bien sin dañar a terceros. El tercer principio 

corresponde a la no maleficencia, facilitando la integridad de los involucrados. 

Por último, el principio de justicia fundamentado en el bienestar y libre albedrío 

de los participantes de la investigación. 
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Con respecto a referente estatuto internacional, se ha considerado la 

declaración estipulada de Helsinki (2017), en los lineamientos de la Asociación 

Médica Mundial, de donde se infiere procurar la integridad de los involucrados 

en el estudio. Por lo que, con base al asentimiento informado de los evaluados 

y el consentimiento informado de sus respectivos padres, se constata su total 

conocimiento y participación de manera voluntaria, y la confidencialidad de sus 

respuestas. 

Para finalizar, se procedió a mantener el compromiso con la Institución 

Educativa de hacerle entrega de manera física y virtual los resultados 

obtenidos, de tal forma que ellos puedan serles de utilidad oportunamente y 

generar planes y esquemas de mejor. 
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IV. RESULTADOS:  

PRUEBA DE NORMALIDAD 

  Tabla 08 
 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una Muestra Violencia Familiar 
 e Inteligencia Emocional 

  
n =200 Violencia 

familiar 
Inteligencia 
emocional 

Parámetros normales a, b Media 4,39 75,18 
Desv. Desviación 4,996 10,006 

Máximas diferencias 
extremas 

Absoluto ,190 ,116 
Positivo ,174 ,079 
Negativo -,190 -,116 

Estadístico de prueba ,190 ,116 
Sig. asintótica(bilateral) ,000c ,000c 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

En la Tabla 08 se observa la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, 

procedimiento que fue utilizado para la observación del grado de regularidad 

de la distribución de la muestra de las variables violencia familiar e inteligencia 

emocional. Los resultados obtenidos en violencia familiar evidenciaron:  Z =,190 

y significación p,000< a 0,05; datos con los cuales se demostró que la 

distribución es heterogénea.  Del mismo modo, la valoración de inteligencia 

emocional obtenida fue Z =,116 con significación p,000 < a 0,05. Resultados, 

base sobre los cuales, se tomó la decisión de emplear estadísticos no 

paramétricos para el tratamiento inferencial de las relaciones entre variables 

del estudio. 
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ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE VARIABLES 

Análisis Descriptivo de la variable Violencia Familiar 

Tabla 09 
 
Análisis Descriptivo de la variable Violencia Familiar 

  Frecuencia Porcentaje  

<= ,00 Baja 33 16,5 
1,00 - 24,00 Media 164 82,0 
25,00+ Alta 3 1,5 

Total 200 100,0 

 
Figura 1. Niveles de Violencia Familiar 

En la Tabla 09 y Figura 1 se aprecian las frecuencias y los porcentajes de la 

violencia familiar por niveles, encontrados en los estudiantes de una Institución 

Educativa del distrito de Paramonga. La frecuencia más elevada fue vista en 164 

participantes, equivalente a 82,2%, que corresponde al nivel de violencia familiar 

media; es seguido por 33 sujetos correspondiente al 16,5%, del nivel de violencia 

baja. Finalmente, solo 3 participes que representa el 1,5% se identifica con el 

nivel alto. Esto indica que, en la muestra estudiada, predomina el 

comportamiento de violencia familiar de nivel intermedio entre los estudiantes, 

viéndose en poquísimo porcentaje el nivel de violencia alta.   
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Análisis Descriptivo de la variable Inteligencia Emocional 
 

 

Tabla 10 
Análisis Descriptivo de la variable Inteligencia Emocional 

  
Frecuencia 

 
Porcentaje 

 
<= 30 Marcadamente bajo 3 1.5 
31 - 60 Necesita mejorar 6 3.0 
61 - 90 Promedio 189 94.5 
91 - 120 Bien desarrollado 2 1.0 
Total 200 100.0 

 
Figura 2. Niveles de Inteligencia Emocional 
 

 

En la Tabla 10 y Figura 2 se observan los datos de inteligencia emocional en 

forma de frecuencias y de porcentajes en los estudiantes de una Institución 

Educativa del distrito de Paramonga. Entre las frecuencias con mayor número 

de participantes se aprecia en lo concierne a la inteligencia emocional promedio 

189 de ellos, cuyo porcentaje resulta 94,5%; siguiendo en orden de las 

frecuencias, la Inteligencia que necesita mejorar considerablemente cuenta con 

6 participantes a 3%; la inteligencia emocional con desarrollo marcadamente 

bajo fue encontrado en 3 participantes a 1,5%; que culmina con inteligencia 

excelentemente desarrollado, encontrado solamente en 2 participantes 1%. De 

estos resultados, lo que predomina en frecuencia es la inteligencia emocional 

promedio. 
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Tabla 11 
Análisis Cruzado de Violencia Familiar e Inteligencia Emocional 
    Inteligencia Emocional 

    

<= 30  
Marcadamente 

baja 

31 - 60  
Necesita 
mejorar 

61 - 90 
Promedio 

91 - 120  
Bien 

desarrollada Total 
 

Violencia 
Familiar  

<= ,00 Baja 0 0 32 1 33 
1,00 - 24,00 Media 3 6 154 1 164 

25,00+ Alta 0 0 3 0 3 
Total   3 6 189 2 200 

 

 Figura 3. Relación Cruzada entre Violencia Familiar e Inteligencia Emocional 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados de la Tabla 11 y Figura 3 muestran la relación por niveles de la 

violencia familiar y la inteligencia emocional en estudiantes de una Institución 

Educativa del distrito de Paramonga. Estos datos reflejan de aquellos 

estudiantes que se han registrado con antecedentes de violencia familiar baja; 

se encontraron participantes sin inteligencia marcadamente baja, tampoco 

aquellos que necesitan mejorar dicha inteligencia, pero sí se ha identificado a 

32 participantes (16%) que se ubican con inteligencia emocional promedio y 

solamente 1 con inteligencia emocional bien desarrollada. 

 

En relación al grado de violencia familiar media, 3 de ellos han mostrado 

inteligencia emocional marcadamente baja, 6 requerían de mejorar esta 
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inteligencia, 154 (77%) disponen de inteligencia emocional promedio y 

solamente 1 con inteligencia desarrollada.  

En cuanto a la violencia familiar alta, no se han registrado casos con inteligencia 

emocional marcadamente baja, tampoco aquellos que necesitan mejorar, se ha 

registrado solamente 3 participantes con inteligencia emocional promedio, bajo 

la característica citada. 

 

ANÁLISIS INFERENCIAL  

Tabla 12.  

Correlaciones Violencia Familiar e Inteligencia Emocional 

Rho de Spearman   Inteligencia Emocional 

Violencia familiar 

 

 

Coeficiente de correlación 

r2 

-,086 

,01 

 Sig. (bilateral) ,225 

  n 200 

 

La Tabla 12, deja evaluar la correspondencia entre Violencia Familiar e 

Inteligencia Emocional en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de 

Paramonga.  Los datos, tal como están, revelan una significación bilateral de 

p=,225 > a 0,05. Esta relación con los valores señalados, dejan identificar un 

coeficiente de correlación de Spearman muy bajo rho = -,086; a su vez indirecta; 

el tamaño del efecto arrojó ,01, correspondiente a uno pequeño (Cohen,1988; 

citado por Castillo, 2014); cuya significación tampoco es representativa. De 

acuerdo a este resultado, no se comprueba la hipótesis general. Estos datos se 
ilustran en la Figura 4: Dispersión de Puntos (ver Anexo 10). 
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Tabla 13 

Correlaciones Violencia Familiar Física, Psicológica e Inteligencia Emocional 

 
Rho de Spearman Inteligencia 

Emocional 
Sig. (bilateral) 

Violencia física 
r2 

-,149* 

0,02 
0.036 

 
Violencia psicológica 
r2 

-,102 
0,01 

0.150 
 

n 200   
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

La Tabla 13, corresponde a la correlación entre violencia familiar e inteligencia 

emocional en estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Paramonga, 

Los datos dejan ver una relación rho = -,149, con significación p<0,036 menor 

que 0,05. Esta correlación entre violencia física e inteligencia emocional 

demuestra una relación inversa y significativa; sin embargo, el tamaño del efecto 

arrojó 0,02, que también es pequeño (Cohen,1988; citado por Castillo, 2014); 
Estos datos se ilustran en la Figura 5: Dispersión de Puntos (ver Anexo 10). 

En cuanto a la relación entre violencia psicológica y la inteligencia emocional, en 

cambio el resultado es diferente. Los valores de la relación entre la dimensión 

violencia psicológica e inteligencia emocional arrojaron una rho = -,102 y 

significación bilateral p=0,150 mayor que 0,05. También el tamaño del efecto 

resultó 0,01, cuyo valor fue pequeño (Cohen,1988; citado por Castillo, 2014). 
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V. DISCUSIÓN 
 
 
El desarrollo y la madurez personal de los estudiantes se encuentra atestada de 

múltiples variables que dejan de ser conocidas por la ausencia de estudios sobre 

los mismos, una de ellas es esta que tiene que ver con la violencia familiar y la 

inteligencia emocional, que se ha llevado a cabo en estudiantes de una 

Institución Educativa del distrito de Paramonga.  

 
De manera específica, las frecuencias observadas de violencia familiar en los 

estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Paramonga, precisa 

señalar que se han encontrado valores representativos que merecen conocerse 

como los siguientes: De 200 estudiantes que conformaron la muestra, se 

identificó, violencia familiar baja en 16,5%, violencia media en 82% y violencia 
alta en 1,5% respectivamente (Tabla 09). Estos datos, bien pueden parecer algo 

sin importancia para un observador común; pero, si este estudio se toma en 

cuenta de lo que ocurre, es que realmente se está frente a realidades en los 

cuales se encuentran comprometidas las relaciones familiares, una variable 

importante porque contribuye a la configuración del desarrollo personal de los 

estudiantes, en la medida en que los inicios del desarrollo de la inteligencia 

emocional se inicia en la vida familiar, esta se vincula en adelante con la vida 

escolar y su capacidad de aprendizaje; también  la cultura escolar que debe vivir 

con éxito en sus años de adolescencia (Pease et al., 2019). Realidad que 

preocupa, sobre todo cuando la permanencia en el ámbito familiar, por el tema 

de la pandemia, puede culminar elevando la afección de la inteligencia emocional 

de los estudiantes.   

 
Las características de la inteligencia emocional (Tabla 10), revelada en sus 

frecuencias sobre los estudiantes de la muestra que corresponde a 200, de los 

cuales la Inteligencia emocional marcadamente baja se encontró en 1,5%; 

seguido por estudiantes que requieren mejorar esta variable se ven en 3%; así 

como aquellos que han desarrollado a un nivel promedio, alcanza a 94%, 

finalmente, los que han logrado inteligencia bien desarrollada, solamente 

corresponde al 1%. La población de jóvenes descritas bajo estas características 
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sigue siendo señaladas como poblaciones en riesgo de desarrollar diversos 

comportamientos antisociales, entre ellos, consumo de alcohol y drogas, 

violencia social, delincuencia, maternidad y paternidad tempranas, adicciones a 

internet entre otros riesgos (Ministerio de Salud,2017).  
 

Aspectos de importancia, en el marco de la presente investigación corresponde 

a los resultados encontrados al realizar el análisis cruzado de las variables en 

estudio (Tabla 11, Figura 3). Aquí, las relaciones cruzadas observadas, por 

ejemplo, según niveles de la violencia familiar con la inteligencia emocional, deja 

apreciar que estudiantes de una Institución Educativa del distrito de Paramonga: 

1) Registrados con violencia familiar baja, en inteligencia marcadamente baja y 

entre los que necesitan mejorar dicha inteligencia, no se ha identificado registros. 

Lo que sí hubo 32 participantes (16%) con inteligencia emocional promedio y 

solamente 1 con inteligencia emocional bien desarrollada. 2) De la misma forma, 

en los registrados con violencia familiar media, 3 tienen inteligencia emocional 

marcadamente baja, 6 de ellos necesitan mejorar esta inteligencia, 154 de los 

mismos, son inteligencia emocional promedio; solamente 1 alcanza inteligencia 

desarrollada y 3) La observación de violencia familiar alta en estos estudiantes 

inteligencia emocional marcadamente baja no hubo, al igual que aquellos que 

necesitan mejorar, 3 de ellos, fueron vistos con inteligencia emocional promedio. 

 

Los vínculos establecidos con este párrafo son para reflexionar. Si bien todo 

cuanto se ha encontrado es útil al investigador para salir al campo profesional 

demostrando sus conocimientos con esta tesis, queda también el compromiso 

de la universidad de recomendar, de manera específica, bajo el compromiso con 

la sociedad, revelar estos conocimientos a la comunidad educativa para obtener 

la propensión económica a fin de dar alternativas de solución con programas 

preventivos y correctivos en el cuidado de los estudiantes en su periodo escolar.   

 

Como respuesta al objetivo planteado de establecer la relación entre la violencia 

familiar y la inteligencia emocional en el estudio; si se recurre a la Tabla 12, 

donde se encuentran datos alusivos a este objetivo, se podrá verificar los 

resultados en el que se revelan una relación inversa rho = -,086, valoración 
hecha con la metodología de Spearman, esta correlación es muy baja, a su vez 
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indirecta, con nivel de significación bilateral de p=,225 > a 0,05. La condición en 

los que se encontró estos datos; sin embargo, permiten referirse a la violencia 

familiar y a la inteligencia emocional en los estudiantes, lo que en la realidad 

ocurre.  

 

Es digno rescatar el sentido como se encuentran orientados los datos, es decir, 

existe de una realidad, donde la violencia familiar se vincula limitando el 

desarrollo pleno de la inteligencia emocional, por el sometimiento y control 

ejercido por lo progenitores, bajo supuesta tolerancia a las vicisitudes y tener 

fortaleza de afrontamiento a las dificultades, tal como expone el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI, 2019).  Limitando, así sea en mínimo grado la 

conformación de la autoestima y de la inteligencia emocional; factores que 

probablemente sean difíciles de demostrar con claridad sus características, 

principalmente en poblaciones rurales y urbano marginales.  

  

Al respecto, en un estudio similar, no así de la misma naturaleza, pero que 

estudió la relación entre inteligencia emocional e ira, llevado a cabo con 

estudiantes de educación secundaria, reveló una relación negativa rho -,573 y 

un índice significativo; del que afirma que, en presencia de mayor grado de 

inteligencia emocional, las respuestas de ira en los estudiantes de instituciones 

educativas de Lima sur, suelen ser de menor intensidad (Sánchez y Romero, 

2019). 

 

En la misma dirección establecida para observar la relación de la violencia con 

la inteligencia emocional, al inspeccionar los datos de correlación de las 

dimensiones de la violencia familiar de tipo físico, también se observa el 
fenómeno inverso, donde la violencia física e inteligencia emocional (Tabla 13), 

se relacionan de manera inversa o negativa (rho =-,149, con elevado nivel de 

significación p<0,036). En este caso, si se puede afirmar con base que, los 

estudiantes con experiencias de violencia familiar física se ven afectados en la 

inteligencia emocional; es decir, tienden a la disminución de esta inteligencia.  

 

Con respecto a la violencia psicológica, el resultado es similar, aunque en menor 

grado, donde la correlación es rho = -,102 con nivel de significación bilateral 
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p=0,150 mayor que 0,05. Aun así, se puede atribuir todavía la relación perjudicial 

de este tipo de violencia sobre la inteligencia emocional. 

 

De manera similar, no exactamente igual, en un estudio con estudiantes de 

secundaria de colegio particular, la inteligencia emocional es baja en la mayoría 

del género masculino, quiénes, además, ostentaban altos niveles de agresividad 

comparado con el género femenino (Durand, 2019). 
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VI. CONCLUSIONES 
 
 
PRIMERA: La violencia familiar e inteligencia emocional en estudiantes de una 

Institución Educativa del distrito de Paramonga, evidencian una relación indirecta 
baja (rho = -,086) y no significativa (p=,225 mayor que 0,05). Por lo tanto, no se 

comprueba la Hipótesis general. 

 

SEGUNDA: La correlación de violencia física con inteligencia emocional es 

indirecta (rho = -,149) y significativa (p<0,05). Es decir que, se comprueba la 

Hipótesis específica 1. 

 

TERCERA: La relación entre la violencia psicológica e inteligencia emocional es 

indirecta (rho = -,102) no significativa (p> 0,05). Por lo tanto, la Hipótesis 

especifica 2 no se comprueba. 
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VII. RECOMENDACIONES 
 

1. Aun cuando de manera global, la relación de la violencia familiar con la 
inteligencia emocional no fue significativa, se sugiere concientizar sobre el 
tema a la Institución Educativa y desarrollar programas de intervención 
formativa a nivel familiar a través de la APAFA con la que cuenta el colegio, a 
fin de implementar medidas protectoras contra la violencia familiar y crear 
condiciones favorables para el desarrollo de la inteligencia emocional.  
 

2.  Al haberse demostrado que la violencia física tiene impacto negativo en la 
inteligencia emocional, es conveniente y recomendable para la Institución 
Educativa organizar programas preventivos para detener este peligro, a través 
de la escuela de padres, a fin de disminuir la dinámica familiar conflictiva y 
limitar el impacto negativo en la inteligencia emocional. 

 
3. Si bien el impacto de la violencia psicológica no ha sido representativo en la 

inteligencia emocional, no exceptúa que esté asociada a la violencia física; 
en tal sentido, se sugiere a la Institución Educativa el apoyo de especialista 
en psicología, a fin de evitar consecuencias inadvertidas en los estudiantes. 

 

4. La violencia calificada como grado medio, es indicador de inestabilidad y 
riesgo que comprometería el desarrollo personal óptimo de los adolescentes, 
en tal sentido, se sugiere a la Institución Educativa realizar programas más 
eficientes y efectivos formando alianzas estratégicas con entidades del 
estado para actuar inmediatamente en este tipo problemática y disminuir su 
prevalencia. 

 

5. Se recomienda a la Institución Educativa monitorear el comportamiento de 
los estudiantes en sesiones de clase con talleres formativos de autocrítica 
formativa, control emocional, visualización positiva entre otros, que 
contribuyan a fortalecer sus procesos cognitivos emocionales, ello podría ser 
apoyado y respaldado con un especialista en psicología. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 

POBLACIÓN Y 
MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS ESTADISTICA A UTILIZAR 

TIPO: 
 

El tipo de estudio es 
Descriptivo – correlacional 
 
 

ENFOQUE:  
Cuantitativo 

POBLACIÓN:  
 
Se consideró a la población de 400  
estudiantes del nivel secundario. 

 
Variable 1: 
 
 Violencia Familiar  
 
TÉCNICAS:  Encuesta 
 
INSTRUMENTO: Cuestionario de Violencia Familiar 
(VIFA) que consta de 20 preguntas con dos 
dimensiones y cuenta escala LIKERT 
Autores: Altamirano y Castro (2013) 

 

ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 
 

Método de análisis de datos - Medidas de 
análisis de datos - Frecuencia, porcentaje, 
perfiles  
 

 
DISEÑO:  
 
El diseño fue  
No experimental – Transversal 

MUESTRA: 
 

La muestra está constituida por 200 
estudiantes de una Institución 

Educativa del distrito de Paramonga, 
que tienen entre 14, 15 y 16 años, 
tanto hombres como mujeres del 
3ero, 4to y 5to año de secundaria. 

 

Variable 2: 
 
 Inteligencia Emocional 
 
TÉCNICAS:  Encuesta 
 
INSTRUMENTO: Inventario de Inteligencia 
Emocional BarOn ICE: NA (ABREVIADA) que consta 
de 30 preguntas con dos dimensiones y cuenta 
escala LIKERT 
Autores: Nelly Ugarriza Chávez y Liz Pajares del 
Águila (2005) 
 

ESTADÍSTICA INFERENCIAL: 
Se utilizó Chi – cuadrado.  Después de ello, 
se utilizará los programas de Excel (organizar 
datos) y Spss vr. 21 para el análisis de los 
datos 
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ANEXO 2: Operacionalización de Variables 

V1: VIOLENCIA FAMILIAR 



47 
 

V2: INTELIGENCIA EMOCIONAL 
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ANEXO 3: Instrumentos Psicológicos aplicados 

 
CUESTIONARIO VIOLENCIA FAMILIAR (VIFA) 

Autores: Altamirano y Castro (2013) 

 

EDAD: _____   SEXO:                                        GRADO: _____       FECHA: ______________ 

INSTRUCCIONES:  

Lee atentamente antes de contestar la pregunta, es necesario que contestes todas, si tuvieras 

alguna duda pregunta al evaluador. 

N° ÍTEMS 
SIEMPRE 

CASI 
SIEMPRE 

A 
VECES 

NUNCA 

3 2 1 0 

01 
Cuando no cumples tus tareas, tus padres 
u otros familiares te golpean. 

    

02 
Ha sido necesario llamar a otras personas 
para defenderte cuando te castigan. 

    

03 
Si te portas mal o no obedeces, tus 
padres te dan de bofetadas o correazos. 

    

04 
Tus padres te han golpeado con sus 
manos, objetos o lanzado cosas cuando 
se enojan o discuten. 

    

05 
Si rompes o malogras algo en tu casa te 
pegan. 

    

06 
Cuando tus padres pierden la calma son 
capaces de golpearte. 

    

07 
Cuando tienes malas calificaciones tus 
padres de golpean. 

    

08 
Cuando no cuido bien a mis hermanos 
menores mis padres me golpean. 

    

09 
Tus padres cuando discuten se agreden 
físicamente. 

    

10 
Mis padres muestran su enojo 
golpeándome. 

    

11 
Has perdido contacto con tus amigos(as) 
para evitar que tus padres se molesten. 

    

F M 
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12 
Te insultan en casa cuando están 
enojados. 

    

13 
Te amenazan en casa cuando no cumples 
tus tareas. 

    

14 
Te critican y humillan en público sobre tu 
apariencia, forma de ser o el modo que 
realizas tus labores.  

    

15 
En casa tus padres y hermanos te ignoran 
con el silencio o indiferencia cuando no 
están de acuerdo con lo que haces. 

    

16 
Mis padres siempre me exigen que haga 
las cosas sin errores sino me insultan. 

    

17 
Cuando mis padres se molestan tiran la 
puerta. 

    

18 
Mis padres se molestan cuando les pido 
ayuda para realizar alguna tarea. 

    

19 
Cuando mis padres me gritan, les grito 
también. 

    

20 
En mi familia los hijos no tienen derecho 
a opinar. 
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INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: BARON ICE NA (abreviado) 

Autores: Ugarriza y Pajares (2005) 

INVENTARIO EMOCIONAL Bar-On ICE: NA 
Nombres                                                               Edad:                      Sexo: 
Colegio:                                                                 Estatal (    )      Particular  (    ) 
Grado:                                                                   Fecha: 

  

Muy rara 
vez= 1 

Rara 
vez  
= 2 

A 
menudo 
= 3 

Muy a 
menudo 

= 4 
1. Me importa lo que le sucede a las personas 1 2 3 4 
2. Es fácil decirle a la gente cómo me siento. 1 2 3 4 
3. Me gustan todas las personas que conozco 1 2 3 4 
4.Soy capaz de respetar a los demás. 1 2 3 4 
5.Me molesto demasiado de cualquier cosa. 1 2 3 4 
6. Puedo hablar fácilmente sobre mis sentimientos. 1 2 3 4 
7. Pienso bien de todas las personas.  1 2 3 4 
8. Peleo con la gente. 1 2 3 4 
9. Tengo mal genio. 1 2 3 4 
10. Puedo comprender preguntas difíciles. 1 2 3 4 
11. Nada me molesta. 1 2 3 4 
12. Es difícil hablar sobre mis sentimientos más íntimos. 1 2 3 4 
13. Puedo dar buenas respuestas a preguntas difíciles. 1 2 3 4 
14. Puedo fácilmente describir mis sentimientos. 1 2 3 4 
15. Debo decir siempre la verdad. 1 2 3 4 
16. Puedo tener muchas maneras de responder una 
pregunta difícil, cuando yo quiero. 1 2 3 4 

17. Me molesto fácilmente. 1 2 3 4 
18. Me agrada hacer cosas para los demás. 1 2 3 4 
19. Puedo usar fácilmente diferentes modos de resolver 
los problemas. 1 2 3 4 

20. Pienso que soy el (la) mejor en todo lo que hago. 1 2 3 4 
21. Para mí es fácil decirle a las personas cómo me siento. 1 2 3 4 
22. Cuando respondo preguntas difíciles trato de pensar 
en muchas soluciones. 1 2 3 4 

23. Me siento mal cuando las personas son heridas en sus 
sentimientos. 1 2 3 4 

24. Soy bueno (a) resolviendo problemas. 1 2 3 4 
25. No tengo días malos. 1 2 3 4 
26. Me es difícil decirle a los demás mis sentimientos. 1 2 3 4 
27. Me disgusto fácilmente. 1 2 3 4 
28. Puedo darme cuenta cuando mi amigo se siente triste. 1 2 3 4 
29. Cuando me molesto actúo sin pensar. 1 2 3 4 
30. Sé cuándo la gente está molesta aun cuando no dicen 
nada. 1 2 3 4 
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Print Formulario Google  

 

https://forms.gle/urgDmrRyqKukWVD87  

 

https://forms.gle/urgDmrRyqKukWVD87
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ANEXO 4: Ficha Socio-Demográfica 

 

 

 
 

FICHA DE DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

 

Estimado(a) estudiante: 

Antes de responder los cuestionarios, es necesario completar los siguientes 
datos: 

 

EDAD 

 

 

 SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 

GRADO 

 

 

3ero 

4to 

5to 
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ANEXO 5: Carta de presentación de la Escuela de Psicológica – UCV: 
Campus Lima Norte 

 



54 
 

ANEXO 6: Carta de autorización de la Autoridad de la Institución 
Educativa del distrito de Paramonga donde ejecutó el estudio 
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ANEXO 7: Autorización del uso de los instrumentos por parte de los respectivos autores  

CUESTIONARIO VIOLENCIA FAMILIAR (VIFA) 
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INVENTARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: BARON ICE NA (abreviado) 
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ANEXO 8: Criterio de jueces de los Instrumentos empleados 

 

JUEZ N° O1: 
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JUEZ N° O2: 
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JUEZ N° O3: 
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JUEZ N° O4: 
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JUEZ N° O5: 
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ANEXO 9: Validez de Contenido  

 

Propiedades psicométricas de la variable Violencia Familiar en la muestra 
de estudio 

 
Tabla 02 

 
 
 
 
 
 
 

 

Validación del Cuestionario de Violencia Familiar: Juicio de Expertos 

 

 

Validez del cuestionario de violencia familiar 
 

Jueces indicadores V 
5 Claridad 0.95 
5 Pertinencia 0.96 
5 Relevancia 0.94 

Total   0.95 

 CLARIDAD PERTINENCIA RELEVANCIA 

ITEM J1 J2 J3 J4 J5 TOT V J1 J2 J3 J4 J5 TOT V J1 J2 J3 J4 J5 TOT V 
p1 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p2 1 1 1 1 0 4 0.8 1 1 1 0 1 4 0.80 1 1 1 0 1 4 0.80 
p3 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p4 1 0 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1.00 0 1 1 1 1 4 0.80 
p5 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p6 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p7 1 1 1 1 1 5 1.0 1 0 1 1 1 4 0.80 1 1 1 1 1 5 1.00 
p8 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p9 1 1 1 0 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p10 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p11 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 0 4 0.80 
p12 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 0 1 1 1 4 0.80 
p13 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p14 1 1 0 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 1.00 1 0 1 1 1 4 0.80 
p15 0 1 1 1 1 4 0.8 0 1 1 1 1 4 0.80 1 1 1 1 1 5 1.00 
p16 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p17 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p18 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 1 1 5 1.00 
p19 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 1.00 1 1 1 0 1 4 0.80 
p20 1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 0 1 1 4 0.80 1 1 1 1 1 5 1.00 

      PRO 0.95      PRO 0.96      PRO 0.94 
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Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de Violencia familiar 
 

Tabla 03 
Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de Violencia familiar 

 

 
Análisis de confiabilidad estadística de validez: correlación Ítem – Test 
de Violencia Familiar 
 

Tabla 04  
 

Análisis de confiabilidad estadística de validez: correlación Ítem – Test de 
Violencia Familiar 

Correlación de Pearson Violencia física  Violencia 
psicológica 

Violencia familiar ,911** ,932** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 
n 200 200 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Alfa de Cronbach N de elementos 

Violencia familiar                     ,850 

Violencia física                         ,763 

Violencia psicológica               ,723 

20 

10 

10 
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Propiedades psicométricas de la variable Inteligencia Emocional en la 
muestra de estudio 
 
Tabla 05 

Validez de del inventario de Inteligencia emocional 
 

Jueces Indicadores Nivel 
5 Claridad 0.97 
5 Pertinencia 0.83 
5 Relevancia 0.82 

Total   0.87 

 

Validación del Inventario de Inteligencia Emocional: Juicio de Expertos 
 PERTINENCIA RELEVANCIA 

ITEM I2 I3 I4 I5 TOT V I1 I2 I3 I4 I5 TOT V I1 I2 I3 I4 I5 TOT V 
p1 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p2 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 0 4 0.67 
p3 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p4 0 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p5 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p6 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p7 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p8 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p9 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 

p10 1 1 0 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p11 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p12 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p13 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p14 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p15 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p16 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p17 0 1 1 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p18 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p19 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p20 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p21 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 0 1 4 0.67 
p22 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p23 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p24 1 1 0 1 4 0.8 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p25 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p26 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p27 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p28 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 
p29 1 1 1 1 5 1.0 1 0 1 1 1 4 0.67 1 1 1 1 1 5 0.83 
p30 1 1 1 1 5 1.0 1 1 1 1 1 5 0.83 1 1 1 1 1 5 0.83 

     PRO 0.97      PRO 0.83      PRO 0.82 
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Confiabilidad Alfa de Cronbach del instrumento de Inteligencia Emocional 
 

Tabla 06  
Confiabilidad del inventario de Inteligencia Emocional y sus Dimensiones 

 

 
Análisis de confiabilidad estadística de validez: correlación Dimensión – 
Test de Inteligencia Emocional 

 

Tabla 07  
Análisis de confiabilidad estadística de validez: correlación Dimensión – Test 

de Inteligencia Emocional 

Correlación de Pearson 
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Inteligencia Emocional ,714** ,680** ,754** ,320** ,675**  

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

n 200 200 200 200 200  

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 

 

 

 

 

                                   Alfa de Cronbach N de elementos 
Inteligencia emocional                    ,821 

Inteligencia interpersonal                ,771 

Inteligencia intrapersonal                ,562 

Adaptabilidad                                   ,807 

Manejo de estrés                             ,847 

Impresión positiva                            ,644 

 

30 

6 

6 

6 

6 

6 
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ANEXO 10:  Diagrama de Puntos 

 
Figura 4. Correlación indirecta no significativa entre Violencia familiar e 
Inteligencia emocional 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Correlación indirecta significativa entre Violencia física e Inteligencia 

emocional  
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ANEXO 11: Sintaxis del SPSS 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Total_Violencia Suma_Inteligencia 

  /FORMAT=NOTABLE 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

FREQUENCIES VARIABLES=Rango Rangos 

  /STATISTICS=STDDEV MEAN SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT 

  /ORDER=ANALYSIS. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Total_Violencia Suma_Inteligencia 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Violencia_fisica Suma_Inteligencia 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 

 

CORRELATIONS 

  /VARIABLES=Violencia_psicologica Suma_Inteligencia 

  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 

  /MISSING=PAIRWISE. 




