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Resumen 

 

El propósito de esta investigación es establecer si la inteligencia emocional (IE) 

actúa como predictor del estrés infantil en estudiantes de una entidad educativa 

de Manabí, 2022. Para este fin se implementó un estudio de tipo descriptivo, con 

diseño correlacional, de corte transversal en una muestra de 120 estudiantes 

pertenecientes al 2°, 3° y 4° año de Educación General Básica Elemental (6 y 8 

años de edad), a quienes se aplicó dos instrumentos: el cuestionario de IE para 

niños y niñas de preescolar “CIEMPRE” con la finalidad de establecer los niveles 

de IE y el Inventario de Estrés cotidiano Infantil (IECI) para determinar el nivel de 

estrés infantil. Los datos fueron analizados a través del programa SPSS 25, 

utilizándose para la contratación de hipótesis la Rho de Spearman. Los 

principales resultados indican que no existe relación estadísticamente significativa 

entre dimensión intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo y estado de 

ánimo, correlacionados con el estrés cotidiano infantil (p>.05). En consecuencia, 

se evidenció que la IE actúa como predictor del estrés infantil en estudiantes de 

una entidad educativa de Manabí, 2022. 

Palabras Clave: Inteligencia emocional, estrés infantil, adaptabilidad, manejo, 

estado de ánimo.  
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Abstract 

 

The purpose of this research is to establish if emotional intelligence acts as a 

predictor of childhood stress in students of an educational institution in Manabí, 

2022. For this purpose, a descriptive study was implemented, with a correlational, 

cross-sectional design in a sample of 120 students belonging to the 2nd, 3rd and 

4th years of Basic Elementary General Education (6 and 8 years of age), at who 

applied two instruments: the emotional intelligence questionnaire for preschool 

children "CIEMPRE" in order to establish the levels of emotional intelligence and 

the Child Daily Stress Inventory (IECI) to determine the level of child stress. The 

data were analyzed through the SPSS 25 program, using the Spearman's Rho for 

the contracting of hypotheses. The main results indicate that there is no 

statistically significant relationship between the intrapersonal and interpersonal 

dimensions, adaptability, management and mood, correlated with daily child stress 

(p>.05).  Consequently, it was shown that emotional intelligence acts as a 

predictor of childhood stress in students of an educational institution in Manabí, 

2022. 

Keywords: Emotional intelligence, childhood stress, adaptability, coping, mood. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Durante la pandemia del COVID-19, el planeta experimentó graves 

problemas sanitarios y económicos. La humanidad debió suspender 

temporalmente casi todas sus actividades laborales y adaptarlas a un escenario 

de trabajo virtual. Los niños en etapa de educación básica, estos fueron 

gravemente afectados por las circunstancias en el mundo y con la obligación de 

quedarse en casa continuando su formación, se evidenciaron síntomas de estrés 

por tensión muscular debido al hacinamiento (Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia [UNICEF], 2020).  

Las secuelas de la pandemia demuestran que aproximadamente 140 000 

niños sufrieron la pérdida de un ser querido (padres, abuelos, tíos, etc.), así como 

desmedro de la economía familiar y estilo de vida por la pérdida del trabajo de sus 

cuidadores (American Academy of Pediatrics, 2022). En este sentido, 

investigaciones realizadas en poblaciones infantiles españolas evidenciaron que 

hasta el 89% de los niños en etapa escolar mostraban alteraciones conductuales 

o emocionales con perfil de ansiedad, estrés, limitantes en la concentración e 

irritación (Ozamiz et al., 2020).  

Informes de la UNICEF mencionan que hasta el 13% de niños y 

adolescentes latinoamericanos entre 10 y 19 años registra un trastorno mental, 

siendo el estrés el factor con mayor frecuencia dentro del diagnóstico (Valiente, et 

al., 2020). En Perú, en el retorno de 230 000 alumnos a clases presenciales, 

previéndose una marcada sintomatología de ansiedad, impulsividad, tensión e 

incluso rasgos de dependencia a dispositivos electrónicos en los estudiantes. 

Todo ello, sumado a la rigurosidad de los protocolos sanitarios y la adaptación a 

la cultura académica, podría significar fuertes estresores para la población infantil. 

Es por ello que, Salazar (2021), desde un enfoque multidisciplinario que involucre 

a familiares, educadores y profesionales de la salud mental, se deben tomar 

medidas que garanticen la estabilidad emocional, así como la promoción de 

habilidades que permitan hacer frente a la situación, como la inteligencia 

emocional (IE). 

Los estudios encontrados demostraron que la incertidumbre expone 

situaciones de intolerancia al estrés, con agravantes en función de un probable 
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mal antecedente psicológico en el infante, o que puede desencadenar nuevas 

dificultades. El estrés en etapas de la niñez puede registrarse ante cualquier 

escenario de cambios que requieran de una adaptación en el niño. Esta situación 

puede originarse a partir de cambios positivos, así como también nuevas 

actividades, aunque es común encontrarla a partir de cambios negativos 

(Escardó, 2021). 

Sin embargo, pasados dos años desde el inicio de la pandemia y en el 

marco del retorno a la presencialidad, el programa educativo actual hizo esfuerzos 

para introducir una nueva modalidad conocida como híbrida. Esta, no obstante, 

supone un nuevo reto para los estudiantes debido a que han estado lejos del 

contacto social y académico presencial por un largo periodo. Si bien es cierto, 

muchos han desarrollado métodos de aprendizaje auxiliares que han logrado 

disminuir la carga estudiantil, se necesitan hábitos de estudio más estrictos para 

lograr un aprendizaje más oportuno en cuanto al aprendizaje presencial se trata 

(El Comercio, 2022), e incluso reactivar por completo su actividad cognitiva, pues, 

en repetidos casos, los cuidadores eran quienes terminaban elaborando los 

ejercicios académicos de sus representados (Gil, 2022).  

La IE tiene gran significancia en las últimas décadas, pues la combinación 

del autocontrol y la impulsividad es indispensable en la comprensión de la 

inteligencia humana (Bravo et al., 2021). Teóricamente, se define como una 

habilidad que determina cómo las emociones y los sentimientos son vistos, 

entendidos, manipulados y expresados. Bar-On (1997) propuso que la IE se 

compone de habilidades y competencias, las cuales representan un estilo de vida 

exitoso.  

La IE es relevante en contextos educativos dado el nivel de esta habilidad 

en cada estudiante, se podrá afrontar cada demanda que la adaptación a la 

educación híbrida supondrá tanto en el aula como en casa, en un escenario aún 

vulnerable (Velarde, 2019). La IE es un factor personal que facilita al individuo una 

mejor gestión del estrés, dado viabiliza la movilización de sus recursos cognitivos 

y emocionales. 
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En el contexto nacional, informes de la UNICEF Ecuador, estipulan que la 

salud mental se relaciona con su bienestar emocional y psicológico los cuales 

determina la capacidad de manejo del estrés de las familias y así puedan salir 

adelante (Gonzáles y Malca 2020). En la revisión de estudios que analizan la 

influencia de la IE sobre niños de 3 a 5 años, encontramos la importancia que 

tiene el manejo y control de las emociones, los adultos somos responsables de la 

formación académica y de la personalidad de los infantes, por eso la importancia 

que tiene que los docentes manejen sus emociones y trasmitan a sus alumnos el 

equilibrio emocional ayudando a la prevención del estrés infantil y a un buen 

rendimiento (Sylva 2019),  

Estudios desarrollados en la provincia de Manabí, evidenciaron que el 

estrés en el sector educacional trasciende sobre aspectos conductuales, 

emocionales, sociales y cognitivos de los educandos, de las unidades educativas, 

afectando el rendimiento académico (Acosta et al., 2019). En consideración de 

que el estrés infantil tiene un rol fundamental dentro de las actividades 

académicas, puede influir sobre factores psíquicos y emocionales, que ya ha 

desarrollado limitantes en el proceso de enseñanza. En tal virtud, es 

indispensable implementar una investigación relacionado a esta problemática en 

una Unidad Educativa de la provincia de Manabí, en donde se observa altos 

índices de estrés, especialmente del subnivel de la Básica Elemental.  

De este modo se plantea la siguiente pregunta: ¿La IE predice el estrés 

infantil en alumnos de una Unidad Educativa de Manabí, 2022? 

El estudio descrito se enfoca en las teorías con un sustento válido y que 

proporcionará una actualización de información en torno a las variables de 

investigación. Así mismo, es importante investigar las dos variables porque va a 

permitir en base a las dimensiones y enfoques a conocer el sustento teórico del 

estrés infantil y como la IE puede predecir la otra variable. tema nuevo y poco 

estudiado pero que sin embargo seguimos investigando las causas que origina el 

estrés en los niños. El estudio se justifica epistemológicamente, por el uso de las 

teorías válidas y comprobables para estimar el índice de asociatividad entre las 

variables. La justificación práctica se enfocará en demostrar si la IE se presenta 

como predictor del estrés infantil y poder así intervenir oportunamente en las 
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instituciones académicas. En cuanto a la justificación metodológica, se utilizarán 

instrumentos que sean válidos y confiables para la realidad estudiantil.  

Por último, como objetivo general se planteó establecer si la IE actúa como 

predictor del estrés infantil en estudiantes de una entidad educativa de Manabí, 

2022.  

Los objetivos específicos de la investigación son: Caracterizar los niveles 

de IE; determinar si la dimensión intrapersonal es un predictor del estrés infantil, 

identificar si la dimensión interpersonal es un predictor del estrés infantil; 

establecer si la dimensión adaptabilidad es un predictor del estrés infantil; 

evidenciar si la dimensión manejo del estrés como predictor del estrés infantil y si 

la dimensión estado de ánimo es un predictor del estrés infantil en alumnos de 

una entidad educativa de Manabí, 2022. 

Con estos antecedentes se establece la correspondiente hipótesis general: 

Hi: La IE es un predictor del estrés infantil en alumnos de una entidad educativa 

de Manabí, 2022.  

Ho: La IE no es predictor del estrés infantil en alumnos de una entidad educativa 

de Manabí, 2022.  
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II. MARCO TEÓRICO  

En este capítulo Se presentan trabajos previos que caracterizan las 

variables investigativas con fuentes internacionales y nacionales. 

Contreras (2021) en Perú, determinó como objetivo la asociación entre IE 

y estresores cotidianos sobre una población de 142 estudiantes de entre 9 y 12 

años en una entidad académica en Arequipa. Se trató de un estudio transversal 

correlacional utilizando el inventario de Estrés Cotidiano Infantil (IECI) y el Test 

Conociendo Mis Emociones (TCME), evidenciando una correlación 

significativamente inversa entre socialización y solución confrontadas con el 

estrés familiar, concluyendo que cuando los niños mantienen vínculos afectivos y 

logran soluciones efectivas pueden afrontar adecuadamente los estresores. Se 

evidenció una correlación entre las variables socialización y estrés familiar del r 

=.147; p<.05; así mismo la variable y solución de problemas se correlaciona con 

el estrés familiar (r=.172; p<.05) 

Martínez et al. (2019) en España, analizó la relación del estrés infantil, 

estrategias de aprendizaje y la motivación del estudiante con el objetivo de 

determinar sus diferencias y su carácter predictivo. A través de un estudio 

correlacional y con una muestra de 535 estudiantes de primaria evaluados con el 

IECI y el Diagnóstico Integral del Estudio (DIE). Los hallazgos indican vínculos 

positivos y significativos para las variables enlazadas al rendimiento académico y 

el estrés infantil, considerando los ámbitos salud, escolar y familiar, 

concluyéndose que después de establecer las relaciones se logró vincular que el 

estrés de los estudiantes tiene un carácter predictivo en el rendimiento escolar. 

Puigbó et al. (2018) en España, a través de un estudio para determinar la 

incidencia de varias dimensiones de la IE concebida en la confrontación del 

estrés cotidiano. Se implementaron métodos cuasi experimentales y se 

consideraron 50 personas entre 18 y 25 años (muestra), evaluadas empleando 

la Escala TMMS-24. Se midieron tres dimensiones de IE y la Escala MoCope 

para cuatro tipos de afrontamiento. Los resultados indicaron que aquellos con 

fuerte percepción de atención emocional, claridad emocional y reparación 

emocional afrontan los estresores centrándose en el problema, buscan apoyo 

social y aceptan sus emociones. 
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Gonzáles y Malca (2018), en Perú, establecieron la relación entre la IE y el 

estrés infantil sobre 304 observaciones (estudiantes entre 10 y 12 años). El 

estudio fue descriptivo correlacional y se utilizó el IECI y el TCME, evidenciando 

una relación significativa inversa entre ambas variables, determinando la 

correlación positiva entre el nivel de IE y la reducción en las limitantes el estrés. 

Morales (2017), en España, con su investigación que evaluó la correlación 

entre afrontamiento del estrés cotidiano, autoconcepto, habilidades sociales e IE. 

Se consideró a 154 estudiantes de educación secundaria, se demostró una 

correlación positiva entre el nivel de IE y el incremento de las habilidades de 

afrontamiento, con un valor correlacional de 0.276. 

Perea (2018) asevera que la IE representa la capacidad de la aceptación y 

la administración de las emociones en torno al equilibrio entre la razón y el 

ímpetu. A través del autocontrol se logra minimizar conflictos sociales, se 

incrementa la empatía, se reducen los niveles de estrés, desencadenando 

mejorías en la capacidad de aprendizaje. 

Por su parte, Arrabal (2018), manifiesta que son destrezas de 

reconocimiento de los sentimientos, así como la regulación de los sentimientos 

para el cumplimiento de los objetivos personales que se correlaciona con 

aspectos cognitivos para identificar las emociones. El incremento de la IE 

viabiliza relaciones interpersonales adecuadas. 

En este contexto, el rol docente en el aprendizaje de la regulación de la IE 

es primordial para el aprendizaje significativo de los estudiantes y viabilice la 

construcción del conocimiento mientras desarrolla habilidades cognitivas 

(García, 2012). 

Entre las características primordiales que conserva toda persona que tiene 

valiosos niveles de IE subrayan, la intuición, confianza, capacidad de liderazgo, 

sentimiento de ser personas integras y auténticas (Vásquez et al., 2010). 

En cuanto a los principios de la IE está la recepción, quien involucra los 

sentidos, la retención, hace uso de la memoria a corto y largo plazo, la 

interpretación cuya función es de procesar datos. Las características de la IE 

(Antunes, 2000) propone la independencia, interdependencia, jerarquización 
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necesidad y genéricas, todas estas características aportan al buen desempeño 

de la persona. (Baena, 2003). 

Los padres y docentes cumplen funciones complementarias para dar 

oportunidad y mejorar el perfil emocional del niño, claro está sin desconocer que 

podrían existir diferencias según género (Vela, 2004). Es importante la medición 

de la IE en infantes porque permite desarrollar habilidades emitir juicios, adquirir 

conocimientos, siendo el lenguaje un ente mediador verbal. La escuela 

desempeña un papel importante porque ayuda a desarrollar las competencias no 

solo físicas, cognitivas sino emocionales que le ayudaría cuando sea adulto 

(Ramírez, 2008). 

El adecuado uso de las habilidades emocionales en la cotidianeidad ayuda 

en lo personal, profesional y social. (Monter y Olivera 2009). Según Bar-On, 

citado en Ugarriza (2001), su evaluación se agrupa en 5 componentes: 

Componente intrapersonal: Se trata de la autocomprensión emocional, el 

autoconcepto, entender, asentir y valorarse a sí mismo, integrando los factores 

favorables y desfavorables. La autorrealización, habilidad para ser consciente de 

la posibilidad de alcanzar lo que deseamos, la independencia, la capacidad para 

dirigirse a sí mismo, sentir seguridad de lo que se piensa, cree y siente, así 

como de las acciones y decisiones (Bar-On, 1997). 

Componente interpersonal: Consta la empatía, poder detectar, comprender 

y estimar los valores y opiniones de terceros, las relaciones interpersonales, 

poder generar vínculos afectivos y mantenerlos a través del tiempo, generando 

cercanía emocional e intimidad (Bar-On, 1997). 

Componente de adaptabilidad: La valoración y resolución de 

inconvenientes y la búsqueda de emprender acciones para generar soluciones 

eficientes (Bar-On, 1997). 

Componente de manejo de estrés, la tolerancia: poder soportar eventos 

aversivos, estresores y emociones intensas, afrontando efectiva y positivamente 

la situación. El control de impulsos: poder resistir o demorar la respuesta 

impulsiva como respuesta a una emoción (Parker, 2004). 
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Componente de estado de ánimo, así la felicidad: experimentar satisfacción 

con la vida, disfrute de sí mismo y de los demás. optimismo: poder rescatar los 

momentos más satisfactorios de la vida y sostener un buen estado de ánimo a 

pesar de cualquier circunstancia (Parker, 2004). Estos componentes en los niños 

van fortaleciendo de acuerdo a su desarrollo psicológico, a la vez intervienen 

factores como la dinámica familiar y social. 

Dimensión autoconciencia, es la posibilidad de caracterizar fortalezas y 

debilidades, formas de ánimo, emociones e impulsos. Esta dimensión se registra 

sobre personas con autocrítica, que son conscientes de sus propias limitaciones 

y a la vez admitir sus errores, poseen un alto grado de autoconfianza 

(Rodríguez, 2005. 

Dimensión autocontrol, se entiende como aprender a regular controlar 

eventualmente los estados de ánimo y sentimientos. El autocontrol es esa 

habilidad de aprender a moderar nuestra propia reacción emocional ante una 

situación que se presente (Huaytalla et al., 2016). 

Dimensión aprovechamiento emocional, es la capacidad de buscar 

incansablemente sus objetivos. Se representa sobre personas convencidas de 

cumplir sus metas con buena iniciativa y compromiso (Fuentes et al., 2014). 

Dimensión empatía, es un elemento que ayuda a favorecer la convivencia 

escolar, capacidad de ser consciente frente a sus emociones y las puede regular 

para mejorar y es menos probable que en el aula se generen conductas 

impulsivas, y sea buena la convivencia (Noguera et al., 2014). 

Dimensión habilidad social, cuando se manejan bien las relaciones con 

los demás, sabe influenciar a los demás, las personas tienen capacidad para 

liderar grupos y cambios (Wagner et al., 2014). 

En cuanto a la variable estrés, Branco y Linhares (2018), la describen como 

una condición de inestabilidad tanto física y psicológica, que surge ante la 

presencia de estresores percibidos del medio en el que se desenvuelve el sujeto. 

Cassaretto (2003) menciona que el estrés es un estado generado por agentes 

externos que ponen en riesgo la tranquilidad y el equilibrio de una persona y 

esta, al intentar volver a su estado inicial, corre el riesgo de que las demandas 

superen sus recursos, causando una perturbación en el funcionamiento del 
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individuo que puede generar consecuencias emocionales, en la salud o incluso 

la muerte.  

Kanner et al. (1981), manifiestan que el estrés infantil recopila las 

circunstancias efervescentes que impone la convivencia con el entorno”, observa 

los acontecimientos, analiza las dificultades, la preocupación y las 

contradicciones de elevada intensidad y reducida predictibilidad los cuales 

alteran el contexto psicosocial de los niños.  

Según su naturaleza, el estrés puede ser negativo o positivo cuando las 

respuestas son insuficientes en relación a la demanda o cuando las respuestas 

son ejecutadas en armonía respetando la realidad orgánica y psicológica de 

cada quien, denominándose así distrés y eustrés (Cassaretto, 2003). 

Barraza y Silerio (2007) afirman que el equilibrio y correlación del ser y el 

exterior, propone una mejor indicación que el estudio particular de ambos. Se 

concluye que no existen entornos más estresantes que otros ni personas más 

vulnerables ante ellos, sino que la interacción entre las características de ambos 

es la que determina la respuesta, sumada a variables sociodemográficas o 

situacionales en función moduladora. 

El estrés se genera ante una situación de mayor demanda y pocas 

posibilidades de enfrentamiento. Se genera ante la valoración enteramente 

subjetiva de las exigencias del medio ambiente y las herramientas de la persona 

para enfrentarlas. De esta manera, se reconoce al estrés como un estado 

psicológico en presencia de un desequilibrio o una falta de adaptación (Barraza y 

Silerio, 2007). 

El estrés presenta también un proceso denominado Síndrome de 

adaptación general, el cual postula que la persona experimenta tres fases: 

Alarma, al percibir un organismo nocivo y generar una respuesta de alerta, 

síntomas y movilizando defensas; Defensa, donde desaparecen los síntomas 

iniciales y el organismo busca adaptarse al organismo nocivo o ya denominado 

“estresor”; y Agotamiento: donde los síntomas aparecen nuevamente y ocurre 

una interrupción de la recuperación, que puede culminar con la muerte 

(Cassaretto, 2003). 
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Durante la fase de alerta, ante agente incitador del estrés, el hipotálamo 

activa algunas glándulas que viabilizan la formación de adrenalina, que tiende a 

ofrecer energía adicional por si existe alguna emergencia. Esto produce una 

aceleración en el ritmo cardíaco y el desarrollo del estado de alerta. 

Luego, en la fase de defensa, la cual ocurre sólo ante la ocurrencia del 

estrés, las glándulas suprarrenales secretan una segunda hormona: la 

hidrocortisona. Su papel en esta fase es el mantener constantes los niveles de 

azúcar en la sangre con la finalidad de energizar los músculos, el corazón y el 

cerebro. De este modo, la adrenalina suministra la energía requerida. Esta fase 

también se conoce como “fase de resistencia”, por lo que el organismo debe 

resistir todos los cambios hormonales. 

Finalmente, en la fase de agotamiento, la cual ocurre si la situación 

estresante continúa y consigue un desequilibrio permanente. Es esta etapa, el 

organismo se encuentra agotado. 

La primera dimensión: problemas de salud y psicosomático, se 

fundamentó en Palacio et al. (2018), quien describe que la niñez en edad escolar 

está marcada por los cambios propios de la edad, por ello los niños son 

vulnerables ante circunstancias inesperadas. Asimismo, Suárez et al. (2020), 

indican que el estrés surge cuando hay preocupación por la salud, ya que 

podrían padecer de alguna enfermedad. Es por ello que en la situación de 

hacinamiento, según el estudio realizado por Jiao et al. (2020), los niños han 

desarrollado algunas condiciones psicosomáticas como temor sobre la epidemia 

o al conocer el estado de salud de su familia, desatándose insomnio, pesadillas, 

inapetencia, molestias físicas, agitación, atención dispersa y la necesidad de 

estar pegado a sus familiares. 

Dimensión ámbito escolar, se encuentra asociada a las tareas en exceso 

a tal punto de estresarse el estudiante, también involucra la interacción con el 

docente, las bajas calificaciones, inconvenientes con sus coetáneos, la presión 

del aula por las calificaciones, burlas de sus compañeros, hace que el niño se 

sienta triste, solo no alcanzando la meta que se ha propuesto (Gonzales, 2018). 



11 
 

Dimensión ámbito familiar, atañe todas las limitaciones económicas, 

afectivas, emocionales que vive el niño en su ambiente, la poca supervisión de 

los padres hace que el infante sienta soledad, las preferencias de los padres por 

alguno de sus hermanos hace que el niño se sienta no valorado, triste ansioso, y 

propenso a sufrir estrés. (Gonzales, 2018). 

El estrés infantil se analiza desde una perspectiva de afrontamiento, la 

cual, según Piergiovanni y Depaula (2018), se compone de: Afrontamiento 

focalizado en la solución del problema, dirigido a las causas del estrés, el sujeto 

idea e implementa soluciones de afrontamiento; Autofocalización negativa, 

donde el sujeto se responsabiliza por la situación, se siente indefenso e incapaz, 

se resigna, pierde el control y mantiene una actitud pesimista; reevaluación 

positiva, en la que el sujeto identifica la situación estresante, pero aprecia los 

factores positivos de la situación.  

Expresión emocional abierta, cuando el sujeto desplaza su mal humor 

hacia las personas a su alrededor a través de actitudes hostiles y agresivas; 

Evitación, cuando el sujeto ignora totalmente el evento estresante y concentra su 

visión en aspectos ajenos al evento; Búsqueda de apoyo social, cuando el sujeto 

identifica a las personas que puedan aportar al manejo adecuado del evento 

estresante y forma una red de apoyo; y Religión, cuando recurre a su fe y 

creencias religiosas para afrontar la situación, los niños son los primeros que no 

controlan sus emociones y rápidamente se estresan repercutiendo en conductas 

inestables, desarrollando acciones repetitivas y defensivas, ingresando a la 

ansiedad con reacciones fisiológicas, estresándose para llegar a cambios en su 

personalidad (Piergiovanni, y Depaula 2018). 

En la caracterización teórica de la IE como predictor del estrés, Peris et al. 

(2023) manifiesta que los pacientes en estados juveniles, con limitaciones en 

habilidades emocionales (alta atención emocional y baja claridad), que 

implementan acciones de confrontamiento del estrés fundamentadas en las 

emociones, evidencian mayor nivel de ansiedad, depresión y estrés. Este 

estudio comprobó una correlación significativa entre la IE y sensaciones de 

ansiedad y estrés, por lo que sugieren la aplicación de estrategias de 
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afrontamiento para registrar mejores resultados de salud mental en población. 

Incluir en antecedentes.  
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación 

Se implementó una investigación de tipo básica, por sus aportes y alcances 

con nuevos conocimientos. Se efectuó un estudio de tipo transversal, porque se 

analizaron datos de las diferentes variables recopiladas en un periodo de tiempo 

definido; según su alcance fue un estudio explicativo por el nivel de explicación y 

caracterización de las variables. Finamente se desarrolló un estudio de tipo 

cuantitativo porque se basó en la medición numérica (Bernal, 2010). 

3.1.2. Diseño de investigación 

Según el nivel de conocimientos la investigación es descriptiva-explicativa, 

porque formuló resultados que predicen el estrés mediante la IE. Se aplicó un 

estudio de campo porque se recabó información desde el mismo lugar donde se 

desarrollan los hechos, es decir, dentro de la comunidad educativa (Ñaupas et al., 

2014). Se trata de una investigación no experimental pues evalúa el 

comportamiento de las variables sin requerir su manipulación (Chuquihuanca et 

al., 2021). 

 

 

X1: La variable IE 

→: Predictor 

X2: La variable estrés 

 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: IE 

Definición conceptual: se trata de la capacidad de ver nuestros propios 

sentimientos y el de los demás, y sobre todo motivación y buen manejo de 

emociones se convierten en aptitudes complementarias (Vega, 2010). Por su 

parte Cuevas y Goleman (2013) manifiestan que es la manera de interactuar con 

el entorno a través de sentimientos y habilidades, control de los impulsos, 

autoconciencia, motivación, entusiasmo, perseverancia, empatía (Cuevas 2013; 

Goleman 1995). De acuerdo con estas teorías, la IE es la gestión coordinada y 

responsable de las sensaciones de una persona antes los estímulos exteriores. 

X1  → X2 

 



14 
 

Definición operacional: Se implementó la medición por medio de un instrumento 

debidamente validado y confiable (Cuestionario de IE para niños y niñas de 

preescolar “CIEMPRE) en función de las dimensiones autoconciencia, 

autocontrol, automotivación, aprovechamiento emocional, empatía, habilidad 

social.   

Indicadores: consta de 44 reactivos tipo escala de Likert (Matas, 2018). 

 

Variable 2: Estrés 

Definición conceptual: En cuanto a la variable estrés, Branco y Linhares (2018), 

la describen como una condición de inestabilidad tanto física y psicológica, que 

surge ante la presencia de estresores percibidos del medio en el que se 

desenvuelve el sujeto (Cassaretto, 2003). 

Definición operacional: La variable operacional se definió con el instrumento a 

través de un cuestionario con preguntas tipo escala de Likert (Inventario de estrés 

cotidiano infantil) (Matas, 2018), debidamente confiable y validado. Cuyas 

dimensiones evaluaron los problemas de salud y psicosomáticos, ámbito escolar, 

ámbito familiar. 

Indicadores: Consta de 22 ítems.  

 

3.3. Población, muestra y muestreo  

Malhotra (2008) identifica como población estadística al total de personas, 

animales o cosas en conjunto que mantienen los mismos rasgos característicos 

del estudio que se pretende realizar. 

 La población constituye 174 estudiantes pertenecientes al 2°, 3° y 4° año 

de Educación General Básica Elemental (6 y 8 años de edad), a partir de los 

cuales se seleccionó una muestra de 120 estudiantes de acuerdo a la aplicación 

de la fórmula para calcular muestras en poblaciones finitas (menos de 100 mil 

elementos). 

Para fines de la investigación se utilizó la técnica muestra no probabilística 

de tipo intencional, a través de la cual, se seleccionó a los estudiantes de acuerdo 

al criterio de inclusión y exclusión del estudio. 

Criterios de inclusión: 

Criterios exclusión:  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para la recopilación de la información se emplearon dos fichas de 

observación dada la condicionante de que un estudiante de 6-8 años no sabe 

leer, viabilizando la evaluación de las variables por medio de cada uno de los 

instrumentos. 

Para medir la IE en la población universo, se consideró el cuestionario de 

IE para niños y niñas de preescolar “CIEMPRE” (Tamayo et al., 2006), adaptado 

para los fines investigativos del presente estudio. El instrumento se compone de 

cinco alternativas y valores de 1 a 5, articulando 44 preguntas, con la inclusión de 

dimensiones como actitud de compartir (8 ítems), identificación de sentimientos (8 

ítems), solución creativa de conflictos (5 ítems), empatía (7 ítems), independencia 

(5 ítems), persistencia (6 ítems) y amabilidad (5 ítems). 

La confiabilidad de los 44 reactivos, 0.862, una consistencia de a=0.859 

con rangos percentilares un percentil de 90 con rango superior, 75 un rango 

superior al término medio, 50 un rango de término medio, percentil de 25 con un 

rango inferior al término medio. Y un percentil de 10 con un rango deficiente. 

El Inventario de Estrés cotidiano Infantil (IECI) Trianes et al. (2011), consta 

de 22 ítems dicotómicos que describen la influencia de numerosos 

acontecimientos, obstáculos, demandas, ansiedades y problemas que se dan en 

la interacción con su entorno. Los cuales perturban sus emociones y crea cierta 

desventaja en la evolución de los niños.  

De acuerdo con Trianes et al. (2011), el IECI se constituye de 22 ítems 

dicotómicos que caracterizan las afectaciones percibidas a partir de factores 

externos relacionados con la problemáticas y limitaciones del niño en relación a 

su entorno.  

El segundo instrumento implementado (IECI), se constituye de tres 

aspectos diferenciados de la siguiente manera: salud y psicosomáticos, 

estructurado por ocho ítems; estrés en el ámbito escolar, fundamentado en siete 

ítems y estrés en el ámbito familiar definido por siete ítems. Se establece un 

sistema de cualificación que define a la opción “No” con puntuación 0 y la “Si” le 

corresponde la puntuación 1. Los resultados para el ejercicio de validez y 
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confiabilidad del Inventario de Estrés obtuvieron como resultado 0,948 de alfa de 

Cronbach.  

3.5. Procedimientos: 

Para la implementación del estudio se evaluaron las variables 

investigativas sobre otras investigaciones a través de la búsqueda de información 

en revistas indexadas de alto impacto, para luego solicitar el permiso 

correspondiente a la institución con un documento oficial al rector. Una vez 

concedido el permiso se escogió a 20 estudiantes con características similares a 

la muestra de estudio para aplicarle la prueba piloto y obtener la confiabilidad de 

los instrumentos, así como el criterio de cinco jueces expertos en validación y con 

el grado de doctor, le asigne la valoración de contenido. 

Una vez establecida la validez y confiabilidad del documento, se procedió a 

la aplicación de la muestra seleccionada, previamente que hayan aceptado ser 

partícipes de la investigación.  

A continuación, se revisaron los expedientes e informes docentes de los 

estudiantes en cada uno de los cursos, identificando los estudiantes que podrían 

aportar al estudio por antecedente de estrés y/o problemas en el hogar o aula. Se 

reunió a los padres de familia socializando detalles de la investigación y se 

planificó la aplicación de cada uno de los instrumentos en días diferentes. 

3.6. Método de análisis de datos 

El procesamiento de los datos se desarrolló con el uso del Microsoft Excel, 

que se complementó con el programa estadístico SPSS 26 para ingresar los 

datos y obtener la prueba de confiabilidad de los instrumentos empleando el 

índice de Cronbach y la validez de contenido a criterio de expertos con grado y 

conocimiento de las variables evaluadas. Este instrumento se aplicó para 

identificar si los datos son paramétricos o no paramétricos, con la finalidad de 

hacer uso de kolmogorob- smirnov, luego se midió la correlación de Rho de 

Spearman. Pata establecer el análisis de regresión, tiene como condición previo 

que exista relación entre las variables, y dado que no se identificó relación entre 

las variables, no se realizó dicho análisis multivariado. 

 



17 
 

3.7. Aspectos éticos 

En este rubro es importante señalar que se protege la confidencialidad de 

la información de los participantes según la declaración de Helsinki (2017), 

teniendo en cuenta los principios éticos y promoviendo el bienestar de los 

participantes. Los principios éticos aplicados son la honestidad, registrando los 

datos tal y cual se obtuvieron de primera mano. Se planificaron las actividades 

investigativas, socializando con honestidad con cada miembro de la comunidad 

educativa. Adicionalmente, se mantuvo honestidad en el procesamiento de datos 

y obtención de las principales conclusiones del estudio. 

El principio de autonomía mediante el consentimiento informado se 

fundamentó en la capacidad de las personas de deliberar sobre sus finalidades 

personales y de actuar bajo la dirección de las decisiones que pueda tomar 

(Cadavid, 2005). A criterio de Mellado (2016), este principio plantea una 

obligación amplia y abstracta que no permite cláusulas de excepción, como por 

ejemplo “debemos respetar los puntos de vista y derechos del resto de las 

personas, siempre que sus ideas y acciones no supongan un grave perjuicio para 

otros 
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IV. RESULTADOS 

4.1. Análisis inferencial 

Tabla 1.  

Prueba de normalidad de IE y estrés infantil en estudiantes de una Unidad 

Educativa de Manabí, 2022. 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl p 

Actitud de compartir ,365 119 ,000 

Identificación de sentimientos ,336 119 ,000 

Solución creativa de conflictos ,292 119 ,000 

Empatía ,326 119 ,000 

Independencia ,308 119 ,000 

Persistencia ,325 119 ,000 

Amabilidad ,291 119 ,000 

Estrés cotidiano infantil ,341 119 ,000 

 

Prueba de Hipótesis: 

Ho: Los datos no siguen una distribución normal 

Criterios de decisión estadística 

p-valor >α(0.01); se acepta la Ho. 

p-valor < α(0.01); se rechaza la Ho. 

Decisión estadística 

Se rechaza la Ho en las puntuaciones de actitud de compartir, identificación de sentimientos, 
solución creativa de conflictos, empatía, independencia, persistencia, amabilidad y estrés cotidiano 
infantil. 

Interpretación 

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 1, los puntajes arrojados por la prueba 

Kolmogórov-Smirnov, determina un p-valor de .000 < ∝ (.01), indicando que 

prueba la Ho que plantea que los datos de las dimensiones en mención provienen 

de una distribución no normal. En consecuencia, se aplicó el estadígrafo no 

paramétrico Rho de Spearman, con la finalidad de determinar el nivel de 

correlación entre las variables evaluadas. 
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4.2. Análisis correlacional 

Tabla 2.  

Coeficiente Rho Spearman entre dimensión intrapersonal y estrés cotidiano 

infantil en estudiantes de una Unidad Educativa de Manabí, 2022 

 Estrés cotidiano infantil 

Dimensión intrapersonal 

Rho -0.053 

Sig. bilateral 0.565 

d Trivial 

N° 120 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; **p < 0,01; 
N: Tamaño de la muestra 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre dimensión intrapersonal y estrés 

cotidiano infantil. 

Si p < 0,01: Se rechaza la Ho. 

Si p > 0,01: Se acepta la Ho. 

Decisión estadística: Se acepta la Ho 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis inferencial (tabla 2) de la relación entre dimensión 

intrapersonal y estrés cotidiano infantil, se evidenció que el un p-valor=.565> ∝ 

(0.01). Por tanto se confirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 

cual significa que no existe relación directa, estadísticamente significativa y con 

tamaño de efecto trivial entre la dimensión intrapersonal y estrés cotidiano infantil, 

registrando un coeficiente Spearman Rho=.-0.053.  
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Tabla 3.  

Coeficiente Rho Spearman entre dimensión interpersonal y estrés cotidiano 

infantil en estudiantes de una Unidad Educativa de Manabí, 2022 

 Estrés cotidiano infantil 

Dimensión interpersonal 

Rho -.185 

Sig. bilateral 0.043 

d Bajo 

N° 120 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; **p < 0,01; 

N: Tamaño de la muestra 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre dimensión interpersonal y estrés 

cotidiano infantil. 

Si p < 0,01: Se rechaza la Ho. 

Si p > 0,01: Se acepta la Ho. 

Decisión estadística: Se acepta la Ho 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis inferencial (tabla 3) de la relación entre dimensión 

interpersonal y estrés cotidiano infantil, se evidenció que el un p-valor=.043> ∝ 

(0.01). Por tanto, se confirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo 

cual significa que no existe relación directa, estadísticamente significativa y con 

tamaño del efecto bajo entre adaptabilidad y estrés cotidiano infantil, registrando 

un coeficiente Spearman Rho=-.185.  
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Tabla 4.  

Coeficiente Rho Spearman entre adaptabilidad y estrés cotidiano infantil en 

estudiantes de una Unidad Educativa de Manabí, 2022 

 Estrés cotidiano infantil 

Adaptabilidad 

Rho 0.014 

Sig. bilateral 0.881 

d Bajo 

N° 120 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; **p < 0,01; 

N: Tamaño de la muestra 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre adaptabilidad y estrés cotidiano infantil 

Si p < 0,01: Se rechaza la Ho. 

Si p > 0,01: Se acepta la Ho. 

Decisión estadística: Se acepta la Ho 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis inferencial (tabla 4) de la relación entre adaptabilidad y 

estrés cotidiano infantil, se evidenció que el un p-valor=0.881> ∝ .(0.01). Por 

tanto, se confirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual 

significa que no existe relación directa, estadísticamente significativa y con 

tamaño del efecto bajo entre adaptabilidad y estrés cotidiano infantil, registrando 

un coeficiente Spearman Rho=0.014.  
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Tabla 5.  

Coeficiente Rho Spearman entre manejo y estrés cotidiano infantil en estudiantes 

de una Unidad Educativa de Manabí, 2022 

 Estrés cotidiano infantil 

Manejo 

Rho 0.033 

Sig. bilateral 0.717 

d Bajo 

N° 120 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; **p < 0,01; 

N: Tamaño de la muestra 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre manejo y estrés cotidiano infantil 

Si p < 0,01: Se rechaza la Ho. 

Si p > 0,01: Se acepta la Ho. 

Decisión estadística: Se acepta la Ho 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis inferencial (tabla 5) de la relación entre manejo y 

estrés cotidiano infantil, se evidenció que el un p-valor=0.717> ∝ (0.01). Por tanto, 

se confirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual significa que 

no existe relación directa, estadísticamente significativa y con tamaño del efecto 

bajo entre manejo y estrés cotidiano infantil, registrando un coeficiente Spearman 

Rho=0.033.  
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Tabla 6.  

Coeficiente Rho Spearman entre estado de ánimo y estrés cotidiano infantil en 

estudiantes de una Unidad Educativa de Manabí, 2022 

 Estrés cotidiano infantil 

Estado de ánimo 

Rho 0.153 

Sig. bilateral 0.094 

d Bajo 

N° 120 

Nota: Rho: Coeficiente de correlación de Spearman; d: Tamaño del efecto de Cohen; **p < 0,01; 

N: Tamaño de la muestra 

 

Prueba de Hipótesis 

Ho: No existe relación estadísticamente significativa entre estado de ánimo y estrés cotidiano 

infantil 

Si p < 0,01: Se rechaza la Ho. 

Si p > 0,01: Se acepta la Ho. 

Decisión estadística: Se acepta la Ho 

 

Interpretación 

De acuerdo con el análisis inferencial (tabla 6) de la relación entre estado de 

ánimo y estrés cotidiano infantil, se evidenció que el un p-valor=0.094> ∝ .(0.01). 

Por tanto, se confirma la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, lo cual 

significa que no existe relación directa, estadísticamente significativa y con 

tamaño del efecto bajo entre estado de ánimo y estrés cotidiano infantil, 

registrando un coeficiente Spearman Rho=0.153.  
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4.3. Análisis descriptivo 

Objetivo específico: Caracterizar los niveles de IE en estudiantes de una Unidad 

Educativa de Manabí, 2022. 

Tabla 7.  

Nivel de IE agrupado por dimensiones en estudiantes de una Unidad Educativa de 

Manabí, 2022. 

Variables de IE Media DE 

Actitud de compartir 4.14 0.98 

Identificación de sentimientos 4.18 1.07 

Solución creativa de conflictos 4.05 1.20 

Empatía 4.15 1.01 

Independencia 4.10 1.20 

Persistencia 4.14 0.98 

Amabilidad 4.09 1.16 

Nota: Media (promedios de calificaciones de respuestas); DE (Desviación 

estándar). 

Interpretación 

Para cumplir con el primer objetivo específico se presenta un análisis inferencial 

en la tabla 7, se recapitulan los promedios i desviaciones estándar para las 

dimensiones contenidas en el cuestionario de IE para niños y niñas de preescolar 

“CIEMPRE”. La dimensión con mayor puntaje registrado fue identificación de 

sentimientos (x=4.18; DE=1.07), seguido por empatía (x=4.15; DE=1.01), actitud 

de compartir y persistencia (x=4.14; DE=0.98), independencia (x=4.10; DE=1.20), 

amabilidad (x=4.09; DE=1.16) y solución creativa de conflictos (x=4.05; DE=1.20). 

Estos datos demuestran que la variable de IE más fuerte como predictora del 

estrés cotidiano infantil, es la identificación de sentimientos, con cierta incidencia 

de la variable empatía. A los estudiantes les cuesta mucho identificar qué tipo de 

sentimientos pueden expresar, forzando al organismo a contenerse de hacerlo en 

muchas ocasiones, convirtiéndose en un factor estresor. 
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V. DISCUSIÓN 

Para el cumplimiento del objetivo general: establecer si la IE actúa como 

predictor del estrés infantil en estudiantes de una entidad educativa de Manabí, 

2022. Para este fin se aplicaron dos instrumentos para evaluar la IE como 

predictor del estrés cotidiano infantil, determinando que la IE no es un factor 

predictor del estrés infantil.  

Para el cumplimiento del primer objetivo específico, se implementó una 

caracterización de los niveles de IE. Entre los niveles destacados están 

identificación de sentimientos, empatía, actitud de compartir y persistencia como 

valores más frecuentes en la población estudiada. Estos resultados son similares 

a los de Porras et al. (2020), quienes identificaron algunos niveles significativos y 

representativos en el comportamiento de los estudiantes. 

En el caso del segundo objetivo específico (dimensión intrapersonal), los 

resultados indican que no existe relación estadísticamente significativa entre 

dimensión intrapersonal y estrés cotidiano (p=0.565; Rho=.-0.053). El hecho de 

que no exista un mayor nivel de estrés en los niños y niñas a razón del 

incremento o reducción de la autocontención (intrapersonal) demuestra que los 

estudiantes no expresan sus problemas ni los síntomas de estrés, debido 

probablemente a que en la actualidad la mayor parte de los estudiantes viven una 

transición entre la presencialidad y las clases virtuales a las que estaban 

sometidos por la pandemia. Adicionalmente, los estudiantes suelen gestionar la IE 

por conocimiento innato o adquirido desde el hogar, donde sus padres los 

preparan para confrontar situaciones adversas. 

Estos resultados confirman los de Araya (2022), quien determinó que las 

dimensiones intrapersonal y interpersonal son aspectos fundamentales que el 

docente debe trabajar sobre el alumno para registrar el menor impacto psicológico 

sobre el proceso de retorno a clases progresivo. Que a pesar de que no parezca 

significativo la carga psicológica sobre ambos factores, ellos de manera conjunta 

si representan una limitación en el desempeño académico del alumnos. 

En cuanto a la dimensión interpersonal, los resultados indican que no 

existe relación estadísticamente significativa entre dimensión interpersonal y 
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estrés cotidiano (p=0.043; Rho=-.185). El hecho de que no exista un mayor nivel 

de estrés en los niños y niñas a razón del incremento o reducción de la 

interrelación con sus compañeros de aula o de escuela, puede estar asociado al 

buen ambiente que se despliega en el aula a partir de las aptitudes y actitudes 

docentes.  

Estos resultados difieren con los de Gonzales y Malca (2018) quienes 

evidenciaron que a mayor IE, menor será la probabilidad de presentar problemas 

de estrés, opuesto a que, si no se adquieren habilidades emocionales, mayor será 

la probabilidad de que el niño perciba la existencia de sucesos, problemas, 

demandas, preocupaciones y contrariedades que se originan en la interacción 

diaria con su entorno. 

Del mismo modo, los resultados obtenidos a partir de la dimensión 

adaptabilidad, los resultados indican que no existe relación estadísticamente 

significativa entre dimensión adaptabilidad y estrés cotidiano (p=0.881; 

Rho=0.014). El estrés por adaptabilidad tiene que ver con el nivel de comodidad 

que sienta el estudiante con el entorno. En este contexto, es evidente que si 

existe un ambiente agradable dentro del aula generado por el docente y los 

compañeros, existe menor probabilidad de registrar factores estresantes. 

Estos resultados son similares a los de Autiero (2018), quien evidenció una 

correlación altamente significativa entre ambientes áulicos y factores estresores. 

Este autor considera que la adaptabilidad del estudiante será exigida a partir del 

ambiente áulico que propicie el docente, siendo una relación proporcional, 

mientras mejor ambiente áulico, mayor nivel de adaptabilidad, en consecuencia, 

se reduce al mínimo el nivel de estrés infantil en estudiantes entre 6 y 10 años de 

edad. 

Los resultados extraídos para la variable manejo señalan que no existe 

relación estadísticamente significativa entre dimensión manejo y estrés cotidiano 

(p=0.717; Rho=0.033). Como se ha insistido en el tema ambiente de desempeño, 

los estudiantes fluyen de manera natural sobre un ambiente acogedor, 

manteniendo tranquilidad y armonía, evitando agentes estresores. Estos 
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resultados se fundamentan en el ambiente de trabajo implementado por el 

docente y estudiantes dentro del aula de clases. 

Estos resultados son similares a los de Baños (2013) quienes evidenciaron 

que el manejo es un aspecto clave en el desempeño sicosocial del infante y que 

esta gestión de sus emociones está directamente incidida por el ambiente del 

aula. Los autores consideran que uno de los principales factores estresantes en 

los estudiantes es el manejo ante el docente. A pesar de ser el docente quien 

imprime disciplina en el aula, lo conlleva a un esquema de organización y 

eficiencia, ese mismo factor de respeto suele transformarse en temor, lo que 

incide directamente en el manejo del alumno. 

Finalmente, los resultados para la variable estado de ánimo y estrés 

cotidiano infantil no demostraron una correlación estadística significativa (p=0.094; 

Rho=0.153). El estado de ánimo de los estudiantes puede estar incidido por el 

entorno en el que se desempeñan, pero además es el resultado de la situación 

sicosocial del estudiante en relación a otros ambientes como el hogar, el patio, la 

familia, el entorno de amigos, etc. El estado de ánimo también tiene relación con 

el estado de salud del estudiante y el nivel de presiones a las que está sometido. 

Estos resultados difieren de los de Valencia y Lalueza (2020), quienes 

encontraron correlación estadística significativa entre la variable estado de ánimo 

y estrés infantil. Los agentes estresores tienen que ver con diversas situaciones 

que los infantes experimentan a diario, desde las relaciones intrafamiliares, 

agresores escolares, factores áulicos y hasta eventos sicosociales generalizados. 
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VI. CONCLUSIONES  

1. El presente estudio caracterizó los niveles de IE a través de un 

análisis agrupado por dimensiones, obteniendo un registro superior para la 

identificación de sentimientos (x=4.18; DE=1.07) que es la condición más 

compleja de superar en un niño entre 6 y 8 años de edad. Otras de las variables 

fueron empatía (x=4.15; DE=1.01), actitud de compartir y persistencia (x=4.14; 

DE=0.98). Estos resultados evidencian que variable de IE más fuerte como 

predictora del estrés cotidiano infantil, es la identificación de sentimientos, con 

cierta incidencia de la variable empatía. Se ha identificado que no existe relación 

estadísticamente significativa entre dimensión intrapersonal y estrés cotidiano, no 

obstante, son factores que inciden en el ajuste psicosocial del estudiante. 

 

Adicionalmente, en cuanto a la dimensión interpersonal, los resultados 

indican que no existe relación estadísticamente significativa entre dimensión 

interpersonal y estrés cotidiano (p=0.043; Rho=-.185). El hecho de que no exista 

un mayor nivel de estrés en los niños y niñas a razón del incremento o reducción 

de la interrelación con sus compañeros de aula o de escuela, puede estar 

asociado al buen ambiente que se despliega en el aula a partir de las aptitudes y 

actitudes docentes. 

Los hallazgos registrados a partir de la dimensión adaptabilidad indican que 

no existe relación estadísticamente significativa entre dimensión adaptabilidad y 

estrés cotidiano (p=0.881; Rho=0.014). El estrés por adaptabilidad tiene que ver 

con el nivel de comodidad que sienta el estudiante con el entorno. En este 

contexto, es evidente que si existe un ambiente agradable dentro del aula 

generado por el docente y los compañeros, existe menor probabilidad de registrar 

factores estresantes 

El estudio determinó que no existe relación estadísticamente significativa 

entre dimensión manejo y estrés cotidiano (p=0.717; Rho=0.033). Se considera 

que el factor ambiental incide sobre el desempeño, permitiendo que los 

estudiantes actúen libremente sobre un ambiente acogedor, manteniendo 

tranquilidad y armonía, evitando agentes estresores. Estos resultados se 

fundamentan en el ambiente de trabajo implementado por el docente y 

estudiantes dentro del aula de clases. 
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El estudio desarrollado no encontró estado de ánimo y estrés cotidiano 

infantil indican p=0.094; Rho=0.153). El estado de ánimo de los estudiantes puede 

también estar incidido por el entorno en el que se desempeñan, pero además es 

el resultado de la situación sicosocial del estudiante en relación a otros ambientes 

como el hogar, el patio, la familia, el entorno de amigos, etc. El estado de ánimo 

también tiene relación con el estado de salud del estudiante y el nivel de 

presiones a las que está sometido. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Desarrollar futuros estudios que caractericen una mayor cantidad de 

indicadores relacionados con los factores estresores. De esta forma se podría 

calcular con mayor precisión el nivel de significancia del control emocional sobre 

el estrés infantil. 

Se sugiere intervenir a través de propuestas integrales para mejorar la 

dimensión intrapersonal de los estudiantes, mitigando los problemas de estrés 

cotidiano infantil. De este modo los estudiantes podrán expresar de manera 

eficiente sus problemas sin la necesidad de registrar estrés que afecten las 

relaciones con su entorno.  

Se recomienda desarrollar una propuesta integral para mejorar la 

dimensión interpersonal de los estudiantes, mitigando los problemas de estrés 

cotidiano infantil. De este modo los estudiantes podrán expresar de manera 

eficiente sus problemas sin la necesidad de registrar estrés que afecten las 

relaciones con su entorno.  

Se sugiere desarrollar estrategias de gestión integral del estudiante a 

través de campañas permanentes lideradas por el Departamento de Consejería 

Estudiantil para crear protocolos de adaptabilidad a aquellos estudiantes que 

tienen problemas de adaptación a la institución educativa. 

Se recomienda implementar un mecanismo de gestión y soporte sicológico 

a los estudiantes que sean identificados con problemas de comportamiento. Este 

mecanismo debe ser diseñado por el Departamento de Consejería Estudiantil 

para crear un ambiente de cordialidad y bienestar institucional.  
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ANEXOS  

Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensión Indicador 

Escala de 
medición 

IE 

se trata de la capacidad de ver nuestros 
propios sentimientos y el de los demás, y 
sobre todo motivación y buen manejo de 
emociones se convierten en aptitudes 
complementarias (Vega, 2010). Por su 
parte Cuevas y Goleman (2013) 
manifiestan que es la manera de 
interactuar con el entorno a través de 
sentimientos y habilidades, control de los 
impulsos, autoconciencia, motivación, 
entusiasmo, perseverancia, empatía 
(Cuevas 2013; Goleman 1995) 
 

La variable será 
medida por la técnica 
de la ficha de 
observación, aplicando 
un test El instrumento 
utilizado es el 
Cuestionario de IE 
para niños y niñas de 
preescolar “CIEMPRE” 
en estudiantes entre 6 
a 8 años de edad, 
autor Tamayo et al. 
(2006). 

Autoconciencia 
Percepción de las emociones 
Toma de conciencia 

Ordinal 

Autocontrol 
Apaciguamiento  
Represión de las emociones 
Control de sentimientos 

Automotivación 

Fuerza de voluntad,  
Optimismo  
Discurso permanentemente 
positivo 

Aprovechamiento 
Emocional 

Inteligencia intrapersonal 
Autoestima 
Identidad personal 

Empatía 

Conocimientos de las 
emociones 
Respeto,  
Delicadeza,  
Disposición al compromiso 

Habilidad social  
Competencia social 
Amistad 
Trabajo en equipo 

Estrés 
infantil 

En cuanto a la variable estrés, Branco y 
Linhares (2018), la describen como una 
condición de inestabilidad tanto física y 
psicológica, que surge ante la presencia 
de estresores percibidos del medio en el 
que se desenvuelve el sujeto. Cassaretto 
(2003) 

Según Trianes et al. 
(2012), manifiestan 
que el estrés infantil es 
medible con la 
aplicación de un test 
tipo escala de Likert. El 
cual ha sido validado y 
confiable 

Problemas de 
salud y 
psicosomáticos 

Salud del niño 
Ítems:1,4,7,10,13,16,19,22. 

Ordinal Ámbito escolar 
Tareas, calificación, exigencia. 
Ítems: 2,5,8,11,14,17,20 

Ámbito familiar 
Relación con familiares, 
soledad. Ítems: 
3,6,9,12,15,18,21 
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Anexo 2. Cuestionario de IE para niños y niñas de preescolar “ciempre” para 
niños de 6 hasta 8 años de edad 

 

 ACTITUD DE COMPARTIR 
Nunca Casi 

nunca 
A 

Veces 
Casi 

Siempre 
Siempre Media 

1 Acepta sugerencia de sus compañeros de juego. 1 2 3 4 5  

2 Le agrada realizar tareas de aseo en el aula. 1 2 3 4 5  

3 Se muestra dinámico cuando trabaja en grupo. 1 2 3 4 5  

4 Disfruta las actividades realizadas en el grupo. 1 2 3 4 5  

5 Se reúne con los amigos voluntariamente. 1 2 3 4 5  

6 Respeta las reglas establecidas en los juegos. 1 2 3 4 5  

7 En actividades lúdicas y recreativas permanece 
solo. 

1 2 3 4 5  

8 Reconoce que sus compañeros, tienen los 
mismos derechos que él. 

1 2 3 4 5  

  
IDENTIFICACIÓN DE 

SENTIMIENTOS 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 Reconoce con facilidad sentimientos de 
alegría. 

1 2 3 4 5  

2 Busca expresiones de afecto de los adultos. 1 2 3 4 5  

3 Expresa sus sentimientos con facilidad ante los 
adultos. 

1 2 3 4 5  

4 Es capaz de expresar sus sentimientos 
acertadamente. 

1 2 3 4 5  

5 Expresa serenidad cuando sus compañeros le 
ganan en el juego. 

1 2 3 4 5  

6 Manifiesta tristeza ante la ausencia de un ser 
querido. 

1 2 3 4 5  

7 Manifiesta recibir poco afecto de los adultos 
que lo rodean. 

1 2 3 4 5  

8 Llora cuando es incapaz de realizar algo. 1 2 3 4 5  

  
SOLUCIÓN CREATIVA DE 
CONFLICTOS 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 Acepta ayuda de los adultos cuando tiene 
dificultades. 

1 2 3 4 5  

2 Cuando sus amigos se pelean, interviene 
buscando solucionar el conflicto. 

1 2 3 4 5  

3 Se interesa por sus compañeros cuando tiene 
dificultades para ello. 

1 2 3 4 5  

4 Es tenido en cuenta por amigos de su edad 
para mediar, cuando se presentan conflictos 
entre ellos. 

1 2 3 4 5  

5 Busca con sus compañeros, soluciones a los 
problemas de relaciones entre ellos. 

1 2 3 4 5  

  

EMPATÍA 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 Muestra preocupación cuando un compañero 1 2 3 4 5  
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de clase está enfermo. 

2 Se acerca a consolar a otro niño que está 
llorando. 

1 2 3 4 5  

3 Cuando es sancionado comprende el motivo de 
la sanción. 

1 2 3 4 5  

4 Se muestra comprensivo ante el llanto de otro 
niño. 

1 2 3 4 5  

5 Sus compañeros buscan estar con él. 1 2 3 4 5  

6 Apoya a sus compañeros de grupo cuando son 
sancionados. 

1 2 3 4 5  

7 Se encuentra a gusto cuando esta con niños de 
su edad. 

1 2 3 4 5  

  

INDEPENDENCIA 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 Se muestra desinhibido cuando se relaciona 
con personas desconocidas. 

1 2 3 4 5  

2 Forma parte de un grupo social de pares. 1 2 3 4 5  

3 Tiene buen desempeño escolar cuando trabaja 
solo. 

1 2 3 4 5  

4 Se muestra seguro para actuar con niños. 1 2 3 4 5  

5 Requiere acompañamiento constante en la 
realización de actividades. 

1 2 3 4 5  

  

PERSISTENCIA 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 Reinicia sus tareas sin dificultad. 1 2 3 4 5  

2 Demuestra tenacidad en la realización de 

actividades deportivas. 
1 2 3 4 5  

3 Se esfuerza por ser el líder positivo del grupo. 1 2 3 4 5  

4 Valora su esfuerzo en la realización en tareas 

escolares. 
1 2 3 4 5  

5 Se muestra irritable cuando debe repetir una 

tarea. 
1 2 3 4 5  

6 Es persistente cuando enfrenta una nueva tarea. 1 2 3 4 5  

  

AMABILIDAD 

Nunca Casi 
nunca 

A 
Veces 

Casi 
Siempre 

Siempre Media 

1 A la hora del refrigerio tiene buenos modales. 1 2 3 4 5  

2 Ayuda a alguien que se ha lastimado. 1 2 3 4 5  

3 Se muestra irritable cuando tiene que ceder el 

turno. 
1 2 3 4 5  

4 Es puntual en las diferentes actividades 

realizadas en el preescolar. 
1 2 3 4 5  

5 Colabora con tareas, como recoger los juguetes. 1 2 3 4 5  

Fuente: Adaptado de Tamayo et al. (2006) 
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Anexo 3. Instrumento para medir el estrés infantil 

 

Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) 

Adaptado por: Ascate Mendoza (2013) 

 
 

EDAD:  GRADO: FECHA:    

 
 

1 Este año he estado enfermo o enferma varias veces. Sí No 

2 Las tareas del colegio me resultan difíciles. Sí No 

3 Visito poco a mis familiares (abuelos, tíos, primos, etc.). Sí No 

4 Con frecuencia me siento mal (tengo dolores de cabeza, náuseas, etc.). Sí No 

5 Normalmente saco malas notas. Sí No 

6 Paso mucho tiempo solo o sola en casa. Sí No 

7 Este año me han llevado a urgencias. Sí No 

8 Mis profesores son muy exigentes conmigo. Sí No 

9 Hay problemas económicos en mi casa. Sí No 

10 Tengo cambios de apetito (a veces como muy poco y a veces como 

mucho). 

Sí No 

11 Participo en demasiadas actividades extraescolares. Sí No 

12 Mis hermanos y yo nos peleamos mucho. Sí No 

13 A menudo tengo pesadillas. Sí No 

14 Me cuesta mucho concentrarme en una tarea. Sí No 

15 Pasa poco tiempo con mis padres. Sí No 

16 Me preocupa mi aspecto físico (me veo gordo o gorda, feo o fea, etc.). Sí No 

17 Me pongo nervioso o nerviosa cuando me preguntan los profesores. Sí No 

18 Mis padres me regañan mucho. Sí No 

19 Mis padres me llevan muchas veces al médico. Sí No 

20 En el colegio mis compañeros se meten mucho conmigo Sí No 

21 Mis padres me mandan más cosas de las que puedo hacer. Sí No 

22 Me canso muy fácilmente Sí No 
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Anexo 4. Informe de evidencia de validez y confiabilidad  

Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: Test de IE en niños 
Autores del instrumento: Rubén Darío Chiriboga Zambrano 
Adaptación: Test conociendo mis emociones 
Año: 2003 
Procedencia: Ecuador 
Ámbito de aplicación: Individual y colectiva 
Áreas que explora: Autoconciencia, Autocontrol, Automotivación, Empatía y 
Habilidad Social 
 

Evidencia de validez basado en el contenido 

Tabla 1 

Evidencia de validez de contenido de la IE 

IE 

Dimensiones 
Ítem

s 

Clarida
d 

Relevanci
a 

Coherenci
a 

UV 
Aiken 

UV Aiken UV Aiken 

Actitud de compartir 

1 0.8 0.85 0.9 

2 0.85 0.95 0.85 

3 0.95 0.85 0.9 

4 0.95 0.95 0.85 

5 0.85 0.85 0.9 

6 0.85 0.9 0.85 

7 0.95 0.95 0.85 

8 0.9 0.85 0.8 

Identificación de sentimientos 

9 0.85 1 0.9 

10 0.95 0.9 0.9 

11 0.9 0.9 0.9 

12 0.9 0.95 0.75 

13 0.8 0.9 0.95 

14 0.95 0.95 0.85 

15 0.85 0.95 0.85 

16 0.95 0.9 0.85 

Solución creativa de conflictos 

17 0.9 0.95 0.95 

18 0.9 0.95 0.95 

19 0.9 0.85 0.95 

20 0.9 0.85 0.95 

21 0.95 0.85 0.9 
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Empatía 

22 0.85 0.95 0.85 

23 0.9 0.95 0.85 

24 0.85 0.95 0.9 

25 0.9 0.9 0.95 

26 0.85 0.9 0.9 

27 0.85 0.95 0.9 

28 0.95 0.9 0.8 

Independencia 

29 0.95 0.9 0.85 

30 0.95 0.9 0.8 

31 0.95 0.95 0.95 

32 0.9 0.8 0.9 

33 0.9 0.75 0.95 

Persistencia 

34 0.85 0.95 0.85 

35 0.9 0.95 0.85 

36 0.85 0.95 0.9 

37 0.9 0.9 0.95 

38 0.85 0.9 0.9 

39 0.85 0.95 0.9 

Amabilidad 

40 0.95 0.9 0.85 

41 0.95 0.9 0.8 

42 0.95 0.95 0.95 

43 0.9 0.8 0.9 

44 0.9 0.75 0.95 

Promedio 0.90 0.90 0.89 

 Nota: IAA: índice de acuerdo de Aiken 

Para la evidencia de validez de contenido se realizó la evaluación por juicio de 

3 expertos que emitieron su ponderación en claridad, coherencia y relevancia, 

observándose que el 100 % tiene un índice de acuerdo de Aiken superior a 

0.80, lo cual evidencia que dichos reactivos cuentan con evidencia de validez 

de contenido para ser incluidos en el instrumento. 
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Tabla 2 

Evidencia de confiabilidad de IE 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,948 44 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se 

ha suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

P1 92,15 1211,503 ,212 ,950 

P2 92,35 1203,818 ,357 ,949 

P3 92,15 1173,292 ,573 ,948 

P4 92,25 1186,618 ,505 ,948 

P5 92,65 1181,713 ,560 ,948 

P6 92,45 1192,682 ,490 ,948 

P7 92,10 1181,884 ,596 ,948 

P8 92,35 1172,766 ,670 ,947 

P9 91,80 1165,432 ,760 ,947 

P10 91,95 1168,892 ,762 ,947 

P11 92,25 1175,776 ,660 ,948 

P12 92,60 1189,621 ,498 ,948 

P13 92,20 1182,905 ,598 ,948 

P14 92,15 1168,239 ,686 ,947 

P15 92,20 1188,379 ,469 ,948 

P16 92,05 1206,997 ,329 ,949 

P17 92,30 1165,063 ,764 ,947 

P18 92,30 1174,853 ,645 ,948 

P19 92,50 1186,053 ,479 ,948 

P20 92,55 1187,734 ,627 ,948 

P21 92,05 1196,261 ,419 ,949 

P22 92,00 1210,211 ,306 ,949 

P23 92,35 1198,976 ,386 ,949 

P24 92,15 1170,345 ,604 ,948 

P25 91,90 1191,989 ,551 ,948 

P26 92,00 1185,895 ,559 ,948 
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P27 91,70 1201,063 ,449 ,949 

P28 92,15 1194,345 ,417 ,949 

P29 92,30 1196,853 ,433 ,949 

P30 92,25 1193,776 ,436 ,949 

P31 92,30 1182,747 ,497 ,948 

P32 92,30 1215,063 ,183 ,950 

P33 92,55 1204,471 ,322 ,949 

P34 92,25 1191,250 ,535 ,948 

P35 92,50 1171,211 ,648 ,947 

P36 92,45 1196,471 ,439 ,949 

P37 92,60 1199,726 ,371 ,949 

P38 92,20 1221,011 ,099 ,950 

P39 92,25 1179,461 ,591 ,948 

P40 92,25 1194,092 ,471 ,948 

P41 92,30 1192,011 ,551 ,948 

P42 92,15 1204,450 ,376 ,949 

P43 92,50 1193,737 ,458 ,948 

P44 92,80 1193,853 ,496 ,948 

 

En la tabla 2, referido al análisis de confiabilidad por consistencia interna 

alfa de Cronbach, de las estrategias cognitivas, se observan valores 

aceptables de fiabilidad tanto en la dimensión global como en las 

dimensiones específicas. El valor del Alfa de Cronbach es 0.948, asegura 

una confiabilidad muy alta.  
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Informe de evidencia de validez y confiabilidad estrés infantil  

Ficha técnica del instrumento 

Nombre del instrumento: estrés infantil 
Autores del instrumento: Trianes et al. (2012) 
Adaptación: Inventario de estrés cotidiano infantil (IECI) 
Adaptado por: Ascate Mendoza  
Procedencia:  
Año: 2013 
Ámbito de aplicación:  
Áreas que explora:  
 
 

Evidencia de validez basado en el contenido 

Tabla 3 

Evidencia de validez de contenido estrés infantil 

Estrés infantil 

Dimensiones 
JUECES Claridad Relevancia Coherencia 

ITEMS UV Aiken UV Aiken UV Aiken 

Problemas de salud y 
psicosomáticos 

1 0.95 0.90 0.95 

2 0.95 0.95 0.85 

3 1.00 0.80 0.85 

4 0.90 0.95 0.85 

5 0.95 0.95 0.85 

6 0.85 0.90 0.85 

7 0.95 1.00 0.85 

8 0.90 0.95 0.95 

Ámbito escolar 

9 0.95 0.90 1.00 

10 0.95 0.95 0.90 

11 0.90 0.95 0.90 

12 0.90 0.90 0.95 

13 0.95 0.95 0.90 

14 0.95 1.00 0.90 

15 0.90 0.85 0.90 

Ámbito familiar 

16 0.90 0.95 0.95 

17 0.85 0.75 0.85 

18 0.95 0.80 0.90 

19 0.85 0.90 0.95 

20 0.85 0.90 0.75 

21 0.95 0.90 0.80 

22 0.95 0.85 0.90 

  Promedio 0.92 0.91 0.89 
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Para la evidencia de validez de contenido se realizó la evaluación por juicio de 

3 expertos que emitieron su ponderación en claridad, coherencia y relevancia, 

observándose que el 100 % tiene un índice de acuerdo de Aiken superior a 

0.80, lo cual evidencia que dichos reactivos cuentan con evidencia de validez 

de contenido para ser incluidos en el instrumento. 

 

Tabla 4 

Evidencia de confiabilidad de la empatía 

Aplicación de la fórmula de Kuder-Richardson para variables dicotómicas 

  Estrés infantil 

  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22   

1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 10 

2 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 

3 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 11 

4 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 11 

5 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 12 

6 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 12 

7 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 13 

8 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 14 

9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 

10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

11 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 9 

12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 20 

13 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 11 

14 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 14 

15 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 15 

16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 

17 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 

18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 11 

19 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 

20 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 14 

TRC 11 13 14 8 12 12 8 8 8 11 11 14 11 9 11 11 12 11 12 11 11 10 

 p 0.55 0.65 0.7 0.4 0.6 0.6 0.4 0.4 0.4 0.55 0.55 0.7 0.55 0.45 0.55 0.55 0.6 0.55 0.6 0.55 0.55 0.5 

 q 0.45 0.35 0.3 0.6 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.45 0.45 0.3 0.45 0.55 0.45 0.45 0.4 0.45 0.4 0.45 0.45 0.5 

 pq 0.25 0.23 0.21 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.24 0.25 0.25 0.21 0.25 0.25 0.25 0.25 0.24 0.25 0.24 0.25 0.25 0.25 

 
Ʃpq 5.29 

   

 

 
 

                  σ 24.79 

                      
KR20 0.82 

       
   

            

                        k 22 
                       

 

𝐾𝑅20 =
𝑘

𝑘 − 1
 1 −

 𝑝𝑞

𝜎
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En la tabla 4, referido al análisis de confiabilidad por consistencia interna 

KR20 por tener ítems tipo dicotómico, de las estrategias cognitivas, se 

observan valores aceptables de fiabilidad tanto en la dimensión global 

como en las dimensiones específicas. El valor del KR20 es 0.82, asegura 

una confiabilidad alta.  

 

 


