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RESUMEN 
 

La presente tesis expone el estudio cuyo objetivo principal es “Proponer un programa 

psicológico para mejorar la inteligencia emocional en estudiantes de la Policía Nacional del 

Perú, 2018”, para lo cual se utilizó un diseño no experimental-propositivo-descriptivo, con 

una muestra de 117 PNP. estudiantes que fueron evaluados con el instrumento “Inventario 

de Inteligencia Emocional BarON (I-CE) adaptado por Ugarriza”, encontrando mediante 

análisis estadístico que el 41% presenta un nivel atípico de inteligencia emocional, el 48.7% 

presenta inteligencia intrapersonal alta, mientras que el 41.9% de una mediana nivel de 

relaciones interpersonales, lo mismo para las dimensiones adaptabilidad, manejo del estrés 

y estado de ánimo general, se observaron en niveles altos. Ante esto se concluyó la necesidad 

de diseñar un programa psicológico para mejorar la inteligencia emocional en los estudiantes 

de la Policía Nacional del Perú. 

Palabras clave: Programa psicológico, inteligencia emocional. 
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ABSTRACT 

The present thesis exposes the study whose main objective is "Propose a psychological program to improve 

emotional intelligence in students of the National Police of Peru, 2018", for which a non-experimental-

propositive-descriptive design was used, with a sample of 117 PNP students who were evaluated with the 

instrument "BarON Emotional Intelligence Inventory (I-CE) adapted by Ugarriza", finding through statistical 

analysis that 41% present an atypical level of emotional intelligence, 48.7% present high intrapersonal 

intelligence, while 41.9% of a medium level of interpersonal, the same for the dimensions adaptability, stress 

management and general mood, were observed at high levels. Given this, the need to design a psychological 

program to improve emotional intelligence in students of the Peruvian National Police was concluded. 
Keywords: Psychological program, emotional intelligence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La vigilancia como un aspecto de la gobernanza es un campo de esfuerzo muy 

importante, ante ello la policía por ser el principal ejecutor de las leyes creadas por el Estado 

y como fiscal de los infractores de tales leyes, son la primera línea de defensa contra la 

anarquía y caos en cualquier política (Ouaarab, 2015). Por lo tanto, la vigilancia implica 

ingenuidad individual, compromiso, versatilidad de oficiales, dominio, trabajo en equipo, 

entre otras estas características que son a menudo encontradas en las fuerzas policiales de 

todo el mundo, esta presión en el oficio de su labor, suele generarles un cuadro de estrés 

ocupacional, que enfrentan en el día a día y buscan la manera de responder a las demandas 

psicológicas de su trabajo y contexto, los cuales les generan angustia, estrés, ansiedad, entre 

otros malestares (Ismail et al., 2010). 

Teniendo en cuenta los desafíos que enfrenta la Policía Nacional del Perú, tales como 

la amenaza de la violencia política y la proliferación de armamento sofisticado en manos de 

los disidentes, y que traen consigo diversas tensiones, a causa de la mayor exigencia y 

presión que se les solicita, es imperativo que la fuerza policial peruana mejore sus técnicas 

policiales tradicionales, modernizando los métodos policiales y entrenar a su personal para 

combatir amenazas de seguridad emergentes. La policía nacional del Perú, remonta su origen 

muy atrás de la época colonial, cuando su principal trabajo era dirigir y hacer cumplir las 

leyes de recaudación de impuestos y arrestar al culpable ocasional, hoy en día su alcance y 

demanda de trabajo se ha ampliado, por lo que actualmente deben lidiar con crímenes 

sofisticados que incluyen ciberdelitos, fraudes corporativos y robo a mano armada, así como 

insurgencia (Porta del Estado Peruano, 2019). 

En la Escuela de Formación Policial de la cuidad de Chiclayo, la problemática no es 

ajena a la realidad en la que vive la policía a nivel nacional e internacional, ya que esta 

población da indicios de su escaso manejo del estrés, tolerancia a la frustración, así como un 
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baja asertividad, lo cual puede ser resultado de las exigencias que la escuela de formación 

les solicita, por otro lado, se ha observado que cierto alumnado no presenta un buen 

desarrollo de sus competencia sociales, evidenciándose en los reclamos y comportamientos 

impulsivos, a eso se suma la carga de actividades o demandas ocupacionales, limitaciones, 

retención de incentivos o incluso riesgo absoluto de reprimenda o perder la oportunidad de 

continuar con su formación. 

Considerando lo anteriormente mencionado, la investigación presenta como objetivo 

principal “proponer un programa psicológico que ayude a los alumnos de la Policía Nacional 

del Perú” de la cuidad de Reque para mejorar su inteligencia emocional, haciendo uso del 

modelo de Bar-On, distingue cinco factores a considerar para los objetivos específicos: 

“determinar el nivel de inteligencia emocional en alumnos de la PNP, 2018”, “determinar el 

nivel de inteligencia intrapersonal en alumnos de la PNP, 2018”, “determinar el nivel de 

inteligencia interpersonal en alumnos de la PNP, 2018”, “determinar el nivel de 

adaptabilidad en alumnos de la PNP, 2018”, “determinar el nivel de manejo de estrés en 

alumnos de la PNP, 2018”, “determinar el nivel de estado anímico general en alumnos de la 

PNP, 2018”. 

Fernández (2009) indica que la IE es el resultado final de una agrupación de 

diferentes habilidades que permiten reconocer las emociones personales, las de otros, el 

efecto de las mismas y el cómo usarlas en función a objetivos personales, dando así a los 

demás la misma capacidad mental, lo que se puede conseguir a través del desarrollo de un 

buen escáner relacionado con el lenguaje no verbal, que finalmente llevarán a una emoción 

compleja, dando lugar a la manipulación de estrategias que permitan lidiar con ellas (Salovey 

y Mayer, 1990; Goleman, 1998). 

Todas estas habilidades son las que diferencian a un eficiente y exitoso policía de 

otro en particular o incluso una fuerza de policía eficiente en general, ya que la Policía 
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Nacional del Perú ha sido acusada de ser lenta en la adaptación a las amenazas emergentes 

y de tener oficiales en sus filas que no son adecuadamente equipados para administrar lo 

emocional, estrés mental y fisiológico que acompaña la vigilancia, es importante mejorar los 

aspectos psicológicos que ayuden a la población a enfrentar adecuadamente los situaciones 

que su profesión tare consigo, en tal sentido la presente investigación es sumamente 

relevante para la formación de los alumnos de la Policía Nacional Perú, ya que ellos son los 

futuros entes reguladores de las leyes. 

Para el mejor entendimiento de la presente investigación, se ha seguido una secuencia 

lógica, la cual la constituye en 1er tópico, las investigaciones antecedentes relacionadas y 

teoría; el 2do, la metodología utilizada para llevar a cabo la investigación, incluyendo 

obtención de información. El 3er y 4to capítulo, resultados, propuesta y conclusiones. 

Finalmente, el 5to presenta las recomendaciones. 
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I. CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 
1.1. Antecedentes 

 

Internacionales 

 

Según Acurio & Morejó (2017) en su tesis “Inteligencia emocional y estrés laboral 

en militares de la brigada de caballería blindada nº 11 “galápagos” de Riobamba, período 

marzo – agosto 2016” realizada en Ecuador, tuvieron como finalidad el describir las 

variables de estudio, empleando un enfoque cuantitativo-descriptivo y 50 militares de 

muestra, evaluados con el “Cuestionario sobre el estrés laboral OIT-OMS” y el 

“Cuestionario de Inteligencia Emocional”, obteniendo que en el total predominaba un nivel 

promedio de I.E, siendo el estrés alto en más del 50%. 

Puelles (2015) en su tesis denominada “Exigencia emocional de trabajo y estilos de 

afrontamiento en las unidades de intervención policial” en Madrid, cuyo objetivo fue 

“conocer la exigencia emocional de trabajo de las unidades de intervención policial 

pertenecientes al Cuerpo Nacional de Policía en relación a las diversas características 

emotivas de las actividades y/o personales”, optando por un tipo descriptiva, su muestra 

estuvo compuesta por 837 funcionarios. Encontrando que la resistencia de la personalidad y 

el manejo de tareas profesionales. 

Chávez (2014) en su tesis “Emociones y estrategias de afrontamiento en policías de 

la provincia de Buenos Aires” cuyo objetivo fue “establecer la relación entre las emociones 

y las estrategias de afrontamiento en policías de la ciudad de Buenos Aires”, con un diseño 

correlacional, descriptivo y 300 personas de muestra evaluadas con el “Inventario de 

estrategias de afrontamiento” y la “Escala de afecto positivo-negativo”, concluyó que los 

constructos se relacionan significativamente. 
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Nacionales 

 

Maslucan (2017) en su estudio “Inteligencia emocional en los alumnos PNP de la 

escuela de formación profesional policial de suboficiales de lima 2017”, en Lima, tuvo como 

propósito “conocer el nivel de inteligencia emocional de los alumnos PNP de Lima”, con 

293 alumnos de muestra y una metodología descriptiva, cuantitativo y corte trasversal, con 

el “Inventario de inteligencia emocional de Bar-On” en su adaptación por Ugarriza, obtuvo 

que 70% del total, el nivel que el componente que prevalece es el de adaptabilidad, indicando 

que utilizan diversas estrategias en el momento de solucionar problemas y adaptarse; 

asimismo, la I.E. que presentan es media con el 74%. 

Cornejo (2017) en su tesis denominado “Inteligencia emocional en suboficiales en 

servicio que reciben atención en un Centro de Salud de la Policía Nacional del Perú” en 

Lima, cuyo objetivo fue determinar la I.E. en una muestra de 120 suboficiales, con una 

metodología descriptiva, concluye que “el nivel de inteligencia emocional que presentan los 

suboficiales en servicio que reciben atención en un centro de salud de la Policía Nacional 

del Perú, se orienta hacia un nivel promedio con el 73.33% de total” (p.10), por ello, se 

propuso plantear programas de I.E., para llegar a mejorar las debilidades del comportamiento 

encontradas. 

Calienes & Díaz (2012) en su tesis “Inteligencia emocional y Síndrome de burnout 

en los Sub – Oficiales De La Policía Nacional Del Perú” en Arequipa cuya finalidad fue 

correlacionar las variables indicadas, con una metodología empleada de tipo correlacional y 

el “Inventario de inteligencia emocional de BarOn (I-CE)” como instrumento aplicado a 

3000 sub oficiales; encontró que 50.8% presentan I.E. promedio, concluyendo que existe 

relación directa y significativa entre ambos constructos. 

Locales 
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Tarrillo (2018) en su tesis propositiva denominada “Propuesta de mejoras en la 

gestión institucional para la formación profesional de los estudiantes de la escuela técnica 

de suboficiales de la Policía Nacional Del Perú, Reque – Chiclayo, 2017”en Pimentel, tuvo 

como objetivo general el “proponer un plan de gestión institucional para mejorar la 

formación profesional de los estudiantes de la escuela técnica de suboficiales de la policía 

nacional del Perú”, con 534 personas de población, encontró que la formación disciplinaria, 

social, investigativa y académica son las áreas menos desarrolladas, entre porcentajes 

mínimos y deficientes, recomendando la aplicación de propuestas de mejora. 

1.2. Bases Teóricas 

 

Origen de la inteligencia emocional 

 

Se remonta desde los trabajos de Darwin, sobre la relevancia de las emociones y la expresión 

de las mismas con el objetivo de sobrevivir a la adaptación, lo cual se reconoce entre los 

años de 1872 a 1965; continuando con Bar-On, quien subrayó también la necesidad de la 

comunicación emocional, que en consecuencia lleva a una actitud socialmente inteligente 

que permite una efectiva adaptación. Asimismo, Thorndike habla de la inteligencia social 

como parte del ser humano, en la que Wechsler menciona los factores cognitivos que logran 

un comportamiento inteligente (Dueñas, 2002). 

En tanto, desde Darwin hasta la actualidad, todas las conceptualizaciones acerca de 

la inteligencia emocional, han considerado por lo menos uno de los siguientes aspectos: (1) 

El reconocimiento, comprensión y expresión de sentimientos y emociones, (2) El ser capaz 

de conocer comprender el sentir de los demás y relacionarse con los mismos, (3) El poder 

hacer gestión personal de las emociones, (4) La administración, cambio, aceptación y 

resolución de problemas personales e interpersonales, y (5) El ser capaz de tener una visión 

positiva y automotivación. 



7  

Modelo de Bar-On 

 

Bar-On (1997) menciona que, en las bases desarrolladas para evaluar la I.E., se 

determina de que forma la representación de habilidades emocionales, que se encuentran 

interrelacionadas y que permiten la efectiva expresión y atención hacia los demás, de forma 

que el ser humano pueda hacer frente a las demandas de su día a día. Asimismo, indica que, 

sirve para “enfrentar apropiadamente a las demandas del contexto, ambiente y de la 

sociedad”, siendo el “ser emocional” una forma de inteligencia social que permite el 

establecer vínculos efectivas, satisfactorios y constructivas; mediante la gestión de los 

cambios personales y contextuales. En su teoría también, se menciona cinco factores 

relacionados que permiten medir la inteligencia emocional, considerando que cada uno de 

ellos dispone de componentes específicos, los cuales se describen a continuación: 

Factor I: Inteligencia Intrapersonal 

 

- Autoconciencia emocional: “Es la habilidad o capacidad de un ser humano 

para lograr comprender e identificar apropiadamente las emociones propias, 

así como de sus sentimientos y diferenciarlo la respuesta ante una 

circunstancia en específico” 

- Asertividad: “Es la capacidad de reconocer, aceptar y expresar las propias 

emociones, pensamientos y sentimientos, cuidando que estos no dañen los 

sentimientos de los que nos rodean, evitar agredir los derechos de los demás”. 

- Autoestima: “Es la destreza de reconocer el valor propio, el cual consiste en 

aceptar las virtudes, habilidades, destrezas, así como de los puntos no tan 

fuertes como lo son las debilidades y fallas que se comete”. 

- Autorrealización: “Capacidad que posee todo individuo para lograr lo que 

desea, es decir hacer todo lo posible para cumplir en un determinado espacio 

de tiempo lo que se ha trazado, dando como resultado la satisfacción”. 
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- Independencia: “Es la habilidad de sentirse seguro a nivel de comportamiento 

como de pensamiento, el cual tiene como finalidad el autodirigirse, el ser 

independiente emocionalmente y tomas las decisiones que mejor le parezca”. 

Factor II: Inteligencia Interpersonal 

 

- Empatía: “La empatía es definida como aquella capacidad para entender y 

comprender a otra persona en cuanto a sentimientos, sin involucrarse 

emocionalmente”. 

- Relaciones interpersonales: “Esta es la habilidad para crear y mantener 

relaciones duraderas con las personas que los rodean, la misma que se 

caracteriza por mantener una cercanía a nivel emocional” 

- Responsabilidades sociales: “Esta permite de los seres humanos demuestren 

que son seres cooperativos y sobre todo generosos con la sociedad que lo 

rodea”. 

Factor III: Adaptabilidad 

 

- Solución de problema: “Es la destreza de identificar un problema o conflicto, 

mediante el cual se busca diversas alternativas para darle una respuesta o 

solución las mismas que están planteadas por sí mismos”. 

- Comprobación de la realidad: “Capacidad que el sujeto posee para conocer lo 

que le está aconteciendo realmente, es decir lo que siente y percibe en su 

alrededor”. 

- Flexibilidad: “Es la habilidad que tiene como finalidad el moderar los 

pensamientos, sentimientos, acciones o conductas, así como deseos ante 

diversos contextos”. 
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Factor IV: Gestión de Estrés 

 

- Tolerancia al estrés: “Capacidad para enfrentar diversos eventos estresantes 

adversos, situaciones estresantes sin decaer y enfrentarse de manera positiva 

el estrés”. 

- Control de los impulsos: “Habilidad para resistir o posterga un impulso y 

controlar una emoción ante una situación desagradable, controlando nuestras 

emociones”. 

Factor V: Humor General 

 

- Felicidad: “Es la habilidad para gozar de sí mismo, sentirnos satisfechos con 

nuestras vidas, sentirse conforme con el estilo de vida que lleva, divirtiéndose 

y expresando sentimientos positivos”. 

- Optimismo: “Capacidad para reflejar lo positivo de la vida o más brillante de 

la vida y mantener una actitud positiva a pesar de la adversidad”. 

Beneficios de la Inteligencia Emocional 

 

Para Garay (2015) los beneficios de una adecuada inteligencia emocional son: (a) La 

autoconciencia se incrementa; (b) Facilita el elegir aptitudes que ayudan a tolerar las 

presiones y frustraciones; (c) Mejora significativa del trabajo en equipo; (d) Crecimiento a 

nivel social; (e) Incremento de motivaciones y liderazgo, (f) Posibilidad de alcanzar el éxito, 

mediado por el desarrollo personal. 

Enfoques teóricos de la Inteligencia Emocional (IE) 

Modelo de Salovey y Mayer (1997) 

Sirvió de base para futuros estudios, publicados en revistas de interés en relación a 

la inteligencia emocional (Geher, 2004); lo cual fue dado a causa de la fundamentación 

teórica tan sólida que presentaba, asimismo, debido a la propuesta novedosa que tuvo a 

comparación de otras teorías y el apoyo empírico que presentaba. 
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Además de ello, diversos críticos ante el modelo propuesto por dichos autores, 

indicaron que se trataba de un punto de vista genuino que permitía sumar interesantes 

contribuciones al conocimiento emocional, considerando los rasgos personales (Mathews et 

al., 2002). 

Pese a haberse un enfoque teórico antecesor, la que mayor aceptación tuvo fue la que 

consideraba a la inteligencia como “la capacidad de percibir con precisión, evaluar y 

expresar la emoción; la capacidad de acceder y / o generar sentimientos cuando facilitan 

pensamiento; la capacidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional; y la 

capacidad de regular las emociones para promover emociones y crecimiento intelectual” 

(Salovey y Mayer, 1997, p.10). 

Su modelo indica la existencia de cuatro capacidades: (a) Percepción, la que permite 

identificar las emociones personales y de otros, además de los objetos relacionados como 

estímulos de arte; (b) Asimilación, indica la habilidad de poder hacer uso y sentir las 

emociones, siendo ellas necesarias para poder comunicarnos y relacionarnos con los demás, 

(c) Comprensión, indica la habilidad de entender la información captada a nivele emocional 

y como estas puede fluctuar con el tiempo, además de combinarse y cambiar; (d) Regulación 

emocional, indica el encontrarse abierto a sentir y controlar las emociones, promoviendo así 

un autoconocimiento personal y por ende crecimiento. Siendo mayormente especificadas a 

continuación: 

- Percepción emocional: Habilidad de la autocomprensión de sentimientos y el 

de los semejantes, identificando las señales que los demás manifiestan a 

través de sus gestos, movimientos corporales o tono de voz, esta habilidad es 

de gran importancia ya que nos permite discernir entre la honestidad y 

sinceridad de las personas. 
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- Asimilación de las emociones: Involucra sentimientos en el momento de 

pensar y el buscar posibles soluciones, relaciona como las emociones pueden 

influir el sistema cognitivo y como este interviene en los estados afectivos en 

cada decisión. 

- Comprensión y análisis de las emociones: Esta habilidad permite a la persona 

el analizar las señales emocionales, reconociendo las diferencias en las que 

se hallan, así mismo busca los motivos o causa de estos estados. 

- Regulación reflexiva de las emociones: Esta capacidad se debe desarrollar y 

para ello es necesario comprender los sentimientos y emociones positivas y 

negativas, estas suelen ser de reflexión sobre cada uno. 

Las capacidades descritas presentan un orden jerárquico, considerando que la 

percepción se encuentra en un nivel bajo y la regulación, en el nivel más complejo. Según 

este enfoque, la inteligencia emocional, representaría un sistema que permite el proceso de 

la información emocional (Caruso et al., 1999), siendo un “conjunto de habilidad que 

explican las diferencias entre los individuos en la forma de percibir, valorar, comprender y 

expresar emociones con exactitud”, además de poder generar y gestionar sentimiento y 

razones emocionales. 

El Modelo de Daniel Goleman (1998) 

 

El término de inteligencia emocional, tuvo un gran alcance a raíz del libro publicado 

por Goleman, en el que realiza ciertas declaraciones acerca de como determinadas 

capacidades emocionales influyen en el desarrollo vital (Goleman, 1995), considerando 

inicialmente cinco elementos: conocimiento emocional, manejo emocional, motivación 

personal, reconocimiento emocional en otros y manejo de relaciones. 
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Goleman (1995) menciona que la inteligencia emocional, hace posible el autocontrol 

entusiasmo, persistencia, así como la capacidad para poder auto motivarse, añade que el 

carácter engloba las capacidades que integran la inteligencia emocional. 

Luego, se propuso un segundo enfoque en el cual Goleman hace referencia a la 

“Teoría del rendimiento en organizaciones”, la cual permitiría la predicción de la efectividad 

y desempeño en un puesto laboral (Goleman, 1998). Este modelo mencionaba que ciertas 

empleadas presentan características determinadas que los ayudan a sobresalir y resaltar por 

sobre los demás, considerando cinco componentes: 

- Autoconocimiento. La conciencia de sí mismo, es la habilidad que sujeto par 

asentir lo que está aconteciendo en un momento dado, empela sus 

preferencias para la toma de decisiones y guiadas por sus sensaciones y 

habilidades logra confiar en sí mismo, las actitudes que miden: “Conciencia 

emocional, autoevaluación precisa, confianza en uno mismo”. 

- Autorregulación. Es el adecuado manejo de las emociones, las que permiten 

tener el control de ellas, para la búsqueda de metas y objetivos, mide: 

“autocontrol, confiabilidad, escrupulosidad, adaptabilidad e innovación”. 

- Motivación: Es el empuje o parte interna de sí mismo que tiene como 

finalidad el animar al individuo a trazarse y cumplir con los objetivos 

trazados, ayudando a que este tome la iniciativa y trabaje por ello, miden las 

ganas de triunfar. 

- Empatía: Capacidad que poseen las persona para percatase de lo que le 

sucede a otra, siendo capaz de situar en el mismo lugar que esta, lo que 

permitirá relacionarse con todos los que lo rodean y medir el entendimiento 

hacia los demás. 
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- Habilidades sociales: Manipular las relaciones con otros, mediante las 

emociones, interactuando adecuadamente, haciendo uso de las capacidades 

para dirigir y soluciona problemas, cooperando y trabajando en equipo, miden 

la comunicación, liderazgo, vínculos, etc. 

Goleman (1995) propuso que la inteligencia emocional y el desarrollo de los factores 

mencionados, resultaba mucho más importante que la inteligencia general, porque permitía 

conectar y armonizar el pensamiento y las emociones de forma que se obtendría un mejor 

funcionamiento humano, teniendo un balance entre el cerebro emocional y el cerebro 

racional, llegando así a tener una vida exitosa. Goleman consideraba que “hay inteligencia 

en las emociones y el sentido en que la inteligencia puede ser llevada a las emociones” 

(Goleman, 1995, p.40), además la “inteligencia emocional se observa cuando una persona 

demuestra las competencias que constituyen la autoconciencia, autogestión, conciencia 

social y habilidades sociales en los horarios apropiados y con la frecuencia suficiente para 

ser efectivos en la situación” (Boyatzis et al. 2004, p.344). 

El Modelo de Extremera y Fernández-Berrocal 

 

Los autores, plantearon un enfoque contemporáneos y reconocidos I.E., en el que 

consideraron la evaluación de tres variables: “percepción, comprensión y regulación”. Este 

modelo ha sido utilizado empíricamente en diversas investigaciones, sobre todo con 

universitarios, asimismo, ha sido validado en diversas poblaciones, comprobándose su 

utilidad en contextos clínicos como también escolares (Extremera y Fernández, 2001). Sus 

componentes son descritos como: (1) Percepción, hace referencia al ser conscientes del sentir 

y podes además comunicar los sentimientos de forma correcta; (b) Comprensión, se refiere 

al entender qué es lo que se está sintiendo, es decir, reconocer la emoción y entenderla; (c) 

Regulación, se refiere a la habilidad para poder manejar de forma correcta y adaptativa los 

estados emocionales. 
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• Modelo Teórico: 
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II. CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

 
2.1. Tipo de investigación 

 

Descriptiva, dado que la data obtenida solo permite la descripción de variables sin 

sufrir modificación alguna (Hernández et al., 2014). 

Propositiva, ya que se diseñó un programa psicológico para mejorar la I.E. en 

Alumnos de la PNP, basado en la necesidad observada, pretendiendo así mejorar las 

deficiencias halladas (Garza, 2007). 

2.2. Diseño de investigación 

 

No experimental, porque no existió influencia sobre ninguna variable, solo se limitó 

a la observación de las mismas (Hernández et al., 2014). 

 
 

P O1 X 

 

Donde: 

P: Alumnos 

O1 = Aplicación de test. 

X = Propuesta de un Programa. 

 

2.3. Población y muestra. 

 

La conformaron 117 alumnos de la PNP de la ciudad de Reque, conformando a su 

vez una muestra total o censal (Hernández et al., 2014). 

Criterios de Inclusión: 

 

• Alumnos de la Escuela Policial. 

 
• Alumnos próximos a egresar como Suboficiales. 

 
Criterios de Exclusión: 

 

• Alumnos PNP pertenecientes a otras Escuelas de Formación Policial. 
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• Oficiales y sub oficiales en situación de actividad o retiro. 

 
• Oficiales y sub oficiales sancionados por la institución. 

 
2.4. Técnicas, instrumentos, equipos y materiales 

 

Técnica. Se usó la encuesta, que para Hurtado (2015) se trata de una agrupación de 

interrogantes dirigidas a medir un tema específico. 

Instrumentos. Se utilizó el “Inventario de Inteligencia Emocional de Bar-On - Forma 

completa” adaptado por Ugarriza (2001), el cual puede administrarse de forma grupal 

o personal y se encuentra compuesto por cinco componentes, dentro de los cuales se 

encuentran quince subcomponentes. Se puede aplicar en un periodo de 25 minutos 

aproximadamente, desde los 15 años de edad a más. Asimismo, su validez fue 

determinada por Ugarriza (2001) quien observó coeficientes de 0.30 a 0.70, además 

de realizar análisis factorial confirmatorio, comprobando que el instrumento era 

acorde al modelo teórico; y para su confiabilidad Tarrillo y Castro (2019) 

encontraron un Alpha de Crombach de 0.96, siendo así un instrumento confiable, al 

igual que cada una de sus dimensiones. 

Equipos y materiales. Se utilizaron el formato físico del “Inventario Bar-On Ice” y 

su parrilla de respuestas; para analizar y calcular los resultados se empleó el software SPSS 

v25 y el Excel 2013 para visualizar adecuadamente las tablas y gráficos. 
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III. CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 
3.1. Resultados 

 

Se puede observar en la tabla 1 que 41% de los evaluados poseen un nivel atípico de 

inteligencia emocional, por otro lado, el 7,7% posee un nivel promedio. 

Tabla 1. 

 

Análisis descriptivo de la variable inteligencia emocional. 

 

Inteligencia emocional total 

 F % 

Alta 18 15,4 

Atípica 48 41,0 

Muy alta 42 35,9 

Promedio 9 7,7 

Total 117 100,0 

 

 

 
 

Figura 1. Niveles de inteligencia emocional 
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Se observó en la tabla 2 que el 48,7% poseen un nivel muy alto del componente 

intrapersonal, por otro lado, el 0,9% posee un nivel muy bajo. 

Tabla 2. 

 

Análisis descriptivo del componente intrapersonal. 

 
Dimensión intrapersonal 

 F % 

Alta 27 23,1 

Atípica 13 11,1 

Baja 1 0,9 

Muy alta 57 48,7 

Muy baja 1 0,9 

Promedio 18 15,4 

Total 117 100,0 

 

 

Figura 2. Histograma del componente intrapersonal. 
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Se observó en la tabla 3 que el 41,9% poseen un nivel promedio del componente 

interpersonal, por otro lado, el 3,4% posee un nivel bajo. 

Tabla 3 

 

Análisis descriptivo del componente interpersonal 

 
Dimensión interpersonal 

 F % 

Alta 27 23,1 

Atípica 4 3,4 

Baja 7 6,0 

Muy alta 26 22,2 

Muy baja 4 3,4 

Promedio 49 41,9 

Total 117 100,0 

 

 

 

 
Figura 3. Histograma del componente interpersonal. 
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Se observó en la tabla 4 que el 45,3% poseen un nivel muy alto del componente manejo del estrés, 

por otro lado, el 1,7% posee un nivel promedio. 

Tabla 4 

 

Análisis descriptivo del componente manejo del estrés 
 

 
 

Componente manejo del estrés 

 F % 

Alta 12 10,3 

Atípica 50 42,7 

Muy alta 53 45,3 

Promedio 2 1,7 

Total 117 100,0 

 
 

 

Figura 4. Histograma del componente manejo del estrés. 
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Se observó en la tabla 5 que el 33.3% poseen un nivel atípico del componente adaptabilidad, por 

otro lado, el 0,9% posee un nivel bajo. 

Tabla 5 

 

Análisis descriptivo del componente adaptabilidad. 
 

 

 

 
Componente adaptabilidad 

 F % 

Alta 23 19,7 

Atípica 39 33,3 

Baja 1 0,9 

Muy alta 38 32,5 

Promedio 16 13,7 

Total 117 100,0 

 
 

 

 

Figura 5. Histograma del componente adaptabilidad. 
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Se observó en la tabla 6 que el 53% poseen un nivel muy alto del componente estado de ánimo 

general, por otro lado, el 17% posee un nivel bajo. 

Tabla 6 

 

Análisis descriptivo del componente estado de ánimo general. 
 

 

Componente estado de ánimo general 

 F % 

Alta 42 35,9 

Baja 2 1,7 

Muy alta 62 53,0 

Promedio 11 9,4 

Total 117 100,0 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Histograma del componente estado de ánimo general 
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3.2. Discusión 

 

En relación a los datos obtenidos mediante la evaluación con el “Inventario de 

Inteligencia Emocional de Bar-On” a los alumnos de la PNP, se exponen a continuación la 

contrastación con estudios y bases teóricas que sustentan el presente trabajo de investigación. 

Respecto al nivel general de I.E., se encontró que 41% de evaluados se encuentran 

en un nivel atípico, indicando que presentan habilidades necesarias para contactar con sus 

emociones y de otras personas. Asimismo, respecto al componente intrapersonal, obtuvo que 

48,7% presentaron un nivel muy alto indicando una adecuada capacidad de control de 

impulsos y expresión emocional. 

Por otro lado, para el componente interpersonal se halló que el 41,9% posee un nivel 

lo que indica la presencia de habilidades en el establecimiento de relaciones con sus pares. 

También, en relación al manejo del estrés, el 45,3% presenta un nivel muy alto, indicando 

que presentan la habilidad de poder manejarse frente a situaciones aglomerantes 

emocionalmente. 

Para el componente adaptabilidad, se obtuvo que el 33.3% poseen un nivel atípico, 

que significa que reflejan una capacidad media para desenvolverse en el medio o contexto en 

el que se encuentran y afrontar de forma efectiva las situaciones dificiles; y finalmente, se 

obtuvo que 53% poseen un nivel muy alto del componente estado de ánimo general, lo que 

indica la alta habilidad que presentan para el disfrute de su día a día. 

Los resultados hallados son diferentes de los de Acurio y Morejó (2017) quienes 

observaron en los militares niveles de inteligencia emocional dentro del promedio; al igual 

que Maslucan (2017) quien observó en alumnos de la policía un nivel medio de inteligencia 

emocional, considerando que resaltaba como el componente más desarrollado, la 

adaptabilidad. Siendo el mismo caso para la investigación de Cornejo (2017) quien encontró 

niveles promedio de I.E. en los suboficiales de la PNP; tal como Calienes y Díaz (2012) en 
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cuya investigación también se reconoció el grado promedio como predominante de I.E.; 

tomando en consideración que los estudios con los que se contrasta la presente investigación 

presentan poblaciones similares. 

Ante ello, se destaca el objetivo general, considerando que en base a todo lo expuesto, 

existe una necesidad evidente del diseño de un programa psicológico que contribuya con la 

mejoría de los niveles de inteligencia emocional en los alumnos de la Policía Nacional del 

Perú, el cual consto de 22 sesiones debidamente estructuradas y enfocadas a mejorar los 

aspectos psicológicos de la población en estudio, en base a técnicas psicológicas por sobre 

todo cognitivo conductuales. 

3.3. Propuesta Teórica 

 

Programa Psicológico para mejorar la Inteligencia Emocional en alumnos de la 

Policía Nacional del Perú 

- Fundamentación: 

 

En la actualidad es muy importante interesarnos de la salud mental de los estudiantes 

de la Escuela Policial del Perú, ya que son ellos los futuros protectores de la población en 

general, y es relevante que cuenten con un nivel de I.E. adecuada que les permita afrontar 

las adversidades que le presenta la sociedad, es así que mediante la propuesta se pretende 

dotar de estrategias a los futuro policías del Perú. En tal sentido, la teoría que se ha empleado 

para trabajar la propuesta se basa en el modelo de Bar-On (1997) la que indica que se trata 

de una agrupación de competencias personales que influyen en la adaptación del ser humano 

a su contexto inmediato. 

El programa psicológico propuesto constituye una oportunidad para los alumnos de 

la PNP en fomentar y fortalecer sus recursos de afrontamiento frente a situaciones difíciles 

y estresantes, así como el manejo adecuado de sus emociones y sentimientos. Con esta 

propuesta se pretende brindar una guía para  la mejora de los niveles de inteligencia 
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emocional, consiguiendo efectos a favor del desarrollo integral de su vida en los ámbitos 

personal, profesional y laboral. 

- Objetivo General: 

 

Mejorar la inteligencia emocional en alumnos en la policía nacional del Perú, 2018. 

 

- Metodología 

 

Se recopilan estrategias de diversos enfoques psicológicos por sobre todo el 

cognitivo-conductual, el cual se reconoce como uno de más efectivos en la intervención de 

diferentes problemas relacionados con la salud mental de las personas. Entre las técnicas 

empleadas para la metodología de estudio se utilizaron: 

Psicoeducación: “Tiene por objeto orientar y ayudar a identificar con mayor 

entendimiento y claridad el problema para enfocar adecuadamente su resolución y favorecer 

la Calidad de Vida” (Bulacio et al., 2004, p.3). 

Diálogo: “Busca provocar una disonancia cognitiva, a través del descubrimiento 

guiado del terapeuta mediante preguntas sistemáticas que pongan en evidencia los errores 

lógicos en la forma de procesar la información” (Partattieu, 2011, p.180). 

Relajación: Son técnicas orientadas al control del estrés, dotando a la persona de 

tranquilidad y disminuyendo los efectos en la mente y cuerpo (Rodríguez, 2005). 

Modelado: “Técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos 

nuevos observando e imitando el comportamiento de otras personas, denominados modelos” 

(Ibáñez y Manzanera, 2011). 

Expositivo: “La metodología expositiva, propone un aprendizaje por asimilación a 

través de procesos de inclusión y que busca lograr aprendizajes significativos” (Quaas y 

Crespo, 2003). 
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- Evaluación 

 

Se realizará alrededor de toda la aplicación del programa, considerando la asistencia, 

participaciones voluntarias, práctica in situ, trabajos grupales, entre otros. Finalmente, para 

el programa en sí mismo, el facilitador deberá considerar como criterios de evaluación que 

en el post test, se evidencie que: 

• Más del 50% presente una inteligencia intrapersonal entre alta y muy alta. 

• Más del 50% presente una inteligencia interpersonal entre alta y muy alta. 

• Más del 50% presente una adaptabilidad entre alta y muy alta. 

• Más del 50% presente un manejo del estrés entre alta y muy alta. 

• Más del 50% presente un estado de ánimo general entre alta y muy alta. 
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- Descripción de Actividades: 
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IV. CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

 

1. Respecto al objetivo general se concluye la necesidad de diseñar un programa 

psicológico que contribuya con la mejoría de los niveles de inteligencia emocional 

en los alumnos de la Policía Nacional del Perú. 

2. Respecto a la I.E. general, se encontró que la mayor frecuencia de evaluados presentó 

un nivel atípico de inteligencia emocional. 

3. Respecto al componente intrapersonal, se observó que predominó en los evaluados 

un nivel muy alto. 

4. Para el componente interpersonal se halló que en su mayoría los alumnos, un nivel 

promedio. 

5. Para el componente de manejo del estrés, la mayor parte de alumnos de la PNP, se 

observó que se ubicaron en un nivel muy alto. 

6. Para el componente adaptabilidad, se obtuvo que la mayoría de evaluados poseen un 

nivel atípico. 

7. Finalmente, se observó que en alumnos predominaba un nivel muy alto del 

componente estado de ánimo general. 
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V. CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

 

- Se sugiere que las autoridades de la Policía Nacional de Perú de la cuidad de Reque, 

autoricen la ejecución del programa elaborado en el estudio, financiando el mismo 

para lograr mejorar la inteligencia emocional de sus alumnos. 

- Se recomienda formar un comité, el cual cumpla la función de apoyar las actividades 

y gestionar los recursos que se emplearan en el desarrollo del programa. 

- Capacitar a profesionales de la salud mental para realizar la implementación del 

programa diseñado y propuesto en beneficio de mejorar la I.E. en alumnos de la PNP. 

- Que al área de psicológica u otra área que las autoridades designen como 

responsable, realicen el seguimiento de la propuesta, comunicando los resultados 

obtenidos en cada sesión. 

- Se sugiere a los colegas o investigadores en general, a interesarse por este tipo de 

investigaciones ya que la población en estudio no es empleada con frecuencia y 

conociendo su realidad, se anima a que realizar investigaciones que apoyen a la 

calidad de vida de estos sujetos que lucharan para la mejora de la sociedad. 
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