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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la interacción 

familiar y las competencias emocionales en estudiantes de secundaria de una 

institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2023. El tipo de investigación 

fue básica, de nivel correlacional, de enfoque cuantitativo; de diseño no 

experimental, corte transversal. Por ello, la población sustancia de estudio residió 

en 160 escolares de educación secundaria y como muestra se tomó a la misma 

cantidad de estudiantes, debido a que se aplicó a un muestreo no probabilístico 

censal. La técnica empleada para el recojo de información fue la encuesta y el 

instrumento fue cuestionario, a la vez fueron validados a través de juicio de expertos 

y estableciendo su confiabilidad a través del estadístico Alfa de Cronbach que 

demuestra alta fiabilidad en ambas variables. Se arribó que el 71,9% de ellos 

mencionaron tener una interacción familiar de nivel medio y el 74,4% de los 

participantes encuestados denotaron un nivel moderado de competencias 

emocionales. Concluyó que existe relación significativa, positiva alta entre la 

interacción familiar y competencias emocionales en estudiantes de secundaria de 

una institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2023; con un valor de < 

0.05, obteniéndose un coeficiente de 0.728, ello tras emplearse el coeficiente de 

Rho Spearman. 

Palabras clave: Interacción, competencias, emocional, familia 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine the relationship between family 

interaction and emotional competencies in high school students of a public 

educational institution in Metropolitan Lima, 2023. The type of research was basic, 

correlational level, with a quantitative approach; non-experimental design, cross-

sectional. Therefore, the study population consisted of 160 secondary school 

students, and the same number of students was taken as a sample, since it was 

applied to a non-probabilistic census sampling. The technique used to collect 

information was the survey and the instrument was a questionnaire, at the same 

time they were validated through expert judgment and establishing their reliability 

through the Cronbach's Alpha statistic that demonstrates high reliability in both 

variables. It was found that 71.9% of them mentioned having a medium-level family 

interaction and 74.4% of the participants surveyed denoted a moderate level of 

emotional competencies. It concluded that there is a significant, high positive 

relationship between family interaction and emotional competencies in high school 

students of a public educational institution in Metropolitan Lima, 2023; with a value 

of < 0.05, obtaining a coefficient of 0.728, after using the Rho Spearman coefficient. 

Keywords: Interaction, skills, emotional, family 
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I. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de las habilidades y cómo manejar los sentimientos influye 

significativamente en el rendimiento individual, la interacción social y el desempeño 

académico de los adolescentes. (Schoeps et al., 2019). Además, la adolescencia 

es una etapa determinante en el impulso de los hábitos, planes, metas y desarrollo 

emocional (Silva et al., 2022). Es trascendental señalar que, durante la 

adolescencia, muchos sufren trastornos emocionales, se calcula que el 8,2% 

padecen de ansiedad y el 3,9% padecen de depresión (Organización Mundial de la 

salud, 2021).  

Mientras que ocho de cada diez estudiantes a nivel mundial sufren de 

depresión y ansiedad, pero no acuden al apoyo profesional de un psicólogo (Unicef, 

2022). Además, a nivel mundial se considera que más del 20% de los adolescentes 

sufren trastornos mentales, 15% de adolescentes provenientes de países con 

ingresos bajos han considerado el suicidio como una opción (Unicef, 2019). En el 

mismo sentido, la realidad el Perú no es ajena a este problema debido que el 29,6% 

de los jóvenes con edades entre 12 y 17 años están inmersos en desarrollar 

complicaciones de salud intelectual o emocional. (Ministerio de Salud, 2021).  

A nivel internacional, respecto a la interacción familiar, los progenitores, 

especialmente las madres, desempeñan un rol esencial en el cuidado y satisfacción 

de las necesidades primordiales del menor para el desarrollo progresivo de su 

autonomía e independencia (Checa et al., 2019). Además, el clima familiar tiene 

una relación directa e importante en el desempeño y el ascenso de la inteligencia 

emocional de los estudiantes (Puitiza y Oseda, 2020). Sin embargo, a raíz del 

estrés pandémico, el 50% de los padres peruanos sufren altos índices de estrés, lo 

que tiene un impacto directo en el bienestar emocional de los infantes y 

adolescentes a su cargo (Unicef, 2021).  

En Perú, cuando el entorno familiar es antagonista y donde se experimentan 

conflictos, relaciones deterioradas dentro de la familia, y estrés en el ámbito familiar, 

esto puede desencadenar problemas de salud mental. Además, se ha asentado 

que el 29,6% de las familias con hijos menores de 15 años refieren únicamente con 

un progenitor, y el 25% de estas familias se hallan en este escenario debido a 

conflictos en sus relaciones de pareja. (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática [INEI], 2017). 
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En el ámbito mencionado, se han patentado 7551 denuncias de violencia 

intrafamiliar hasta la fecha presente del año, de las cuales 3195 conciernen a 

cuestiones de violencia contra adolescentes entre 12 y 17 años. De estas 

denuncias, 1,289 se relatan sobre violencia psicológica ejercida por uno de los 

padres en el interior del ámbito familiar. Al mismo tiempo, se han reportado 936 

asuntos de violencia sexual, siendo las víctimas en su generalidad de género 

femenino (65% de las denuncias), en cotejo con el género masculino (35% de las 

denuncias). Estos datos figuran un inconveniente indicador que solicita atención. 

(Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [MIMP], 2019). 

En ese sentido, es crucial registrar que las competencias emocionales de los 

padres de familia favorecen como un protector de fortalecimiento en los niños y 

adolescentes. Cuando estas habilidades no se expresan de manera adecuada, 

pueden dar lugar a problemas de internalización en los jóvenes. (Bello et al., 2020). 

Considerando que, en Perú, el 54% de los hogares tiene por lo menos un miembro 

adolecente menor de 18 años (INEI, 2021).  

En el ámbito local, los estudiantes de secundaria en Lima Metropolitana han 

experimentado cambios significativos en sus instituciones educativas, las cuales 

han tenido que adaptarse a las demandas actuales respecto a los enfoques 

pedagógicos y a las necesidades familiares. Este ajuste ha derivado en nuevas y 

diversas formas de interacción entre las entidades académicas y las familias, lo que 

a su vez ha trasladado a la reconfiguración de los roles de los educadores y 

directivos escolares. Lo puntualizado anteriormente pone de manifiesto las 

provocaciones que afrontan las familias en la actualidad, lo que innegablemente 

figura un factor que entorpece la creación de interacciones familiares positivas y 

restringe la transmisión de la cultura psicosocial a los muchachos. 

Por tal motivo se formula el siguiente problema general: ¿Cuál es la relación 

entre la interacción familiar y las competencias emocionales en estudiantes de 

secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023? De tal modo, se mencionó los 

problemas específicos: ¿Cuál es la relación entre la interacción familiar y la (1) 

conciencia emocional, (2) regulación emocional, (3) autonomía emocional, (4) 

competencias sociales y (5) competencias de vida y bienestar en estudiantes de 

secundaria de una IEP Lima Metropolitana, 2023? 
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En la justificación práctica, una vez que se han alcanzado los resultados. se brindó 

una alternativa de solución como la implementación de talleres dirigidos a padres y 

estudiantes sobre interacción familiar y competencias emocionales para que los 

estudiantes puedan intervenir para mitigar las debilidades de los educandos. Al 

considerar la justificación teórica, es porque detrás de esta investigación se centra 

en realizar un análisis detallado de las variables mencionadas desde una 

perspectiva teórica. Este conocimiento proporcionó una comprensión más 

recóndita de las variables en análisis y favoreció a enriquecer el entendimiento 

existente sobre la integración familiar y las habilidades emocionales. 

Adicionalmente, desde una perspectiva metodológica, la evaluación de la 

confiabilidad del instrumento utilizado en este estudio respalda investigaciones 

subsiguientes en este ámbito. 

Asimismo, se detalló el objetivo general: Determinar la relación entre la 

interacción familiar y las competencias emocionales en estudiantes de secundaria 

de una I.E.P. de Lima Metropolitana, 2023. Los objetivos específicos fueron: 

Establecer la relación la interacción familiar y las dimensiones (1) conciencia 

emocional, (2) regulación emocional, (3) autonomía emocional, (4) competencias 

sociales, (5) competencias de vida y bienestar, en estudiantes de secundaria de 

una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Al respecto, se planteó la hipótesis general: Existe una relación significativa 

entre la interacción familiar y las competencias emocionales en estudiantes de 

secundaria de una I.E.P. de Lima Metropolitana, 2023. Las hipótesis específicas 

fueron: Existe una relación significativa entre la interacción familiar y las 

dimensiones (1) conciencia emocional, (2) regulación emocional, (3) autonomía 

emocional, (4) competencias sociales, (5) competencias de vida y bienestar en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 
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II. MARCO TEÓRICO

En el contexto internacional según Sánchez (2022) con su estudio exploró la 

relación de la IF y las destrezas sociales en educandos de nivelación de la 

Universidad Técnica de Ambato. El procedimiento empleado fue de enfoque 

cualitativo como cuantitativo y se basó en un diseño correlacional y descriptivo y 

contó con una muestra de 152 estudiantes. La evaluación estadística de los 

resultados obtenidos en referencia a las variables se efectuó utilizando el software 

Minitab y la correlación de Pearson. En consecuencia, se confirmó que la IF 

efectivamente tiene un impacto en las destrezas sociales, lo cual respalda la 

conjetura alternativa planteada. A raíz de estos hallazgos, se elaboró una guía 

metodológica que incluye estrategias y actividades destinadas a promover y 

mejorar el desarrollo de las destrezas sociales a través de la IF. 

Rodríguez y Sanabria (2021) en su investigación se centraron en analizar 

las interacciones familiares y el impulso emocional de niños de 5 años. Se adoptó 

el enfoque cualitativo con una orientación interpretativo fundado en el análisis de 

caso. Utilizaron técnicas e instrumentales como la observación y encuestas 

semiestructuradas como parte de su metodología. Los resultados arrojaron luz 

sobre la atribución de los modos parentales en el impulso emocional de los infantes. 

Se manifestó la relación entre el niño y la cultura, mediante la experiencia cotidiana 

en las interacciones entre padres e hijos. Dichas interacciones serían base para el 

desarrollo de la identidad infantil y un factor determinante en la construcción de 

relaciones familiares democráticas y participativas. 

Arenas et al. (2020) ejecutaron un estudio con el fin de examinar una posible 

correspondencia entre algunas habilidades de inteligencia emocional y la 

participación en prácticas colaborativas con las familias. El estudio se asentó en un 

grupo de 420 educandos, y las conclusiones alcanzadas señalan que los 

profesionales que trabajan en atención temprana efectivamente emplean prácticas 

colaborativas en sus intervenciones y presentan niveles elevados de habilidades 

emocionales. Como conclusión principal, se pudo establecer que existe una 

conexión entre ciertas habilidades de IE de los expertos implicados en el estudio y 

su tendencia a llevar a cabo prácticas colaborativas en sus interacciones con las 

familias. 
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Bello et al. (2020) en su estudio investigaron la conexión entre las competitividades 

emocionales de los progenitores, el nivel de autoconcepto y el comportamiento de 

sus hijos menores, que se encontraban en el rango de edades de 8 a 12 años. La 

metodología efectuada fue de naturaleza correlacional y se contó con la 

participación de 364 sujetos. Los resultados del estudio revelaron una relación 

estadísticamente reveladora y auténtica entre la impulsividad en los patriarcas y la 

manifestación de signos de ansiedad y depresión (Rho= 0,213; p= 0,046). También 

se observó una relación entre estas sintomatologías y los comportamientos de los 

niños. Como conclusión, se pudo inferir que las explosiones de disgusto continuos 

y descomunales por parte de los padres logran estar relacionadas con la angustia 

y la separación social de los niños, lo que sugiere un impacto en los síntomas 

internalizantes de los menores. 

Schoeps et al. (2019) en su estudio determinaron cómo las competencias 

emocionales y la autoestima afectan el ajuste psicológico de los adolescentes. La 

muestra contuvo a 855 adolescentes con edades percibidas entre 12 y 15 años. 

Los resultados revelaron como las adolescentes tenían una mayor apreciación y 

entendimiento de sus emociones en comparación con adolescentes varones. Sin 

embargo, las chicas también presentaron más problemas emocionales en 

comparación con los chicos. Por otra parte, los jóvenes varones exhibieron niveles 

más elevados de autoestima que las adolescentes mujeres, pero también 

presentaron más problemas de conducta. Como conclusión, las CE y la autoestima 

están relacionadas a una menor existencia de desafíos emocionales y conductuales 

en los adolescentes. Además, los resultados destacaron el papel predominante de 

la autoestima con respecto al AP de los adolescentes. 

De acuerdo con los antecedentes nacionales según Callacondo y Rodríguez 

(2023) en su estudio se examinó la relación entre la calidad de la IF y el bienestar 

psicológico como constituyentes predictivos de la convivencia escolar en 

educandos de secundaria de Apurímac. El estudio contuvo a 931 adolescentes de 

familias tanto monoparentales como nucleares. La estructura de investigación fue 

de naturaleza no experimental y tuvo una orientación transversal y explicativo. Los 

resultados del estudio indicaron que, en las familias nucleares, tanto la calidad de 

la interacción de la madre como el bienestar psicológico (β=265; p<0.05) se 

presentaron como predictores significativos de la convivencia escolar.  
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Sin embargo, en las familias monoparentales donde solo conviven con la madre, se 

encontró que el bienestar psicológico (β=377; p<0.05) y donde se reside con el 

padre un valor de (β=478; p<0.05). Esto significa que cuanto mejor sea la calidad 

de la interacción con el padre, mayor será la convivencia escolar en estos casos. 

Trujillo (2023) en su estudio se determinó el escenario académico, 

competencias emocionales y asertividad en estudiantes. La investigación se 

encuentra dentro de un enfoque científico básico y emplea un diseño correlacional 

no experimental. La compilación de la data se efectuó mediante un trabajo de 

campo que implicó a una muestra de 290 escolares y se empleó la correlación con 

el factor Rho de Spearman para el análisis estadístico. Los resultados exteriorizan 

de forma precisa que exhibe una dependencia estadísticamente auténtica y 

demostrativa entre el escenario pedagógico, las competitividades emocionales y 

asertividad en los escolares. 

 Baldoceda (2022) en su estudio realizado, se investigó la conexión de los 

conflictos en la regulación emocional con la IF en los escolares de una unidad 

académica de Chimbote. La muestra envolvió a 162 adolescentes, de los cuales 72 

eran damas (44%) y 90 eran caballeros (56%), con edades intuidas entre los 12 y 

15 años. Las derivaciones del estudio manifestaron que, en su totalidad, se hallaron 

relaciones reveladoras entre los conflictos en la regulación emocional y la 

excelencia de la dinámica familiar en la unidad académica. Como conclusión, se 

estableció que los conflictos en la regulación emocional y la excelencia de la 

dinámica en el hogar están significativamente relacionados de manera inversa en 

los adolescentes de la unidad académica en Chimbote. 

Mendoza (2022) en su estudio se determinó la correspondencia entre la 

calidad de IF e impulsividad en educandos de secundaria del distrito de San José. 

Para la investigación cuantitativa, con un nivel descriptivo correlacional y un diseño 

sin experimentar de tipo transversal, se usó una muestra de 215 estudiantes 

seleccionados de manera no aleatoria. Las evidencias logradas en el análisis no 

manifestaron una relación estadísticamente reveladora e inversa entre la 

excelencia de la IF y la impulsividad (Rho = -0.14; p<.01). En resumen, se concluyó 

que la excelencia de la IF y la impulsividad no están afines de manera reveladora, 

lo que propone que son constructos autónomos. 
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Rosario (2020) en su estudio se determinó la conexión presente entre las 

competitividades emocionales y el aprendizaje en matemática en educandos del 

nivel secundario en los Olivos. Se usó una muestra de 100 partícipes. La 

metodología de indagación patrocinada fue de orientación cuantitativa, tipo básico 

no experimental, con un diseño correlacional y una perspectiva transversal. Los 

efectos hallados del estudio exteriorizaron que presenta una relación positiva 

moderada entre las CE y el aprendizaje en matemáticas, con un factor de 

correlación no paramétrico Rho de Spearman de 0.576 y una significancia 

estadística p=.000. Se concluyó que las CE se relacionan de manera significativa 

con el aprendizaje en matemáticas. 

 

La variable 1, interacción familiar se respalda en las siguientes teorías de 

relaciones Humanas en el Núcleo Familiar, según Satir (1991) argumenta que no 

se puede establecer una norma única para las familias, ya que cada cultura tiene 

sus propias particularidades. Lo que se discurre normal en una cultura puede no 

existir en otra, y lo primordial es emparejar patrones habituales en las familias y 

percibir cómo se adecúan a esos moldes. Estos moldes consiguen revelar si la 

familia trabaja de modo saludable o si exhibe disfunciones en su dinámica. 

Relaciones nutricias o funcionales, Satir (1991), plantea que estas se definen 

por la espontaneidad, la honestidad, el afecto, la empatía y el respaldo brindado de 

los progenitores y otros integrantes de la familia. Además, estas relaciones se 

centran en el bienestar de sus partes y son capaces de atender sus necesidades 

básicas como comida, vivienda, educación, salud y entretenimiento de manera 

satisfactoria. 

Relaciones dificultosas o disfuncionales según Satir (1991), basado en que 

al menos una pieza de la familia se aprecie psicológicamente descontento, notando 

pensamientos discordantes e incertidumbres. Estas dinámicas pueden tener su 

origen en familias que también enfrentaron conflictos y, si no se busca un cambio, 

es probable que los hijos sigan el mismo patrón de relaciones autoritarias y rígidas, 

caracterizadas por el control, la restricción, sermones o silencios, entre otras 

conductas similares. 
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También, Weber et al. (2008) señalan que en las relaciones parentales es dable 

percibir las destrezas y métodos de educación que influyen en la formación de un 

conjunto específico de comportamientos en los hijos. Además, estas interacciones 

también poseen un papel en la promoción de patrones de comportamiento social, 

ya sean apropiados o inapropiados, mediante la transmisión de valores, modelos y 

dogmas de los padres a sus descendientes. 

 

Definición conceptual de interacción familiar Gallego et al. (2019) definieron 

que el significado de la familia guarda una relación directa con la calidad de las 

interacciones, creando la posibilidad de generar encuentros con el otro para 

compartir, comunicar y otros que fortalecen la relación. Además, la familia se puede 

definir como un conjunto de individuos que comparten un espacio de vida y 

mantienen relaciones interpersonales entre sí. En este contexto, brotan diversas 

variables que influyen en la convivencia entre padres e hijos, como los sentimientos, 

las responsabilidades, la comunicación, los intereses y las opiniones.  

Estos elementos se entrelazan y contribuyen a la formación de experiencias 

durante las interacciones familiares, donde la comunicación se instituye como el 

componente fundamental. Cuando esta comunicación es constructiva, se 

exterioriza mediante la expresión de los pareceres y las singularidades de los hijos, 

lo que facilita la disputa de los problemas y la habilidad de cada integrante de la 

familia con el fin de alcanzar interés y empatía. (Domínguez et al., 2013). 

Por otro lado, una comunicación inoportuna es posible declararse a partir de 

la falta de diálogo, lo que se irradia en la ausencia de conversaciones positivas. En 

otro aspecto, la comunicación aversiva se especifica al usar ofensas, 

intimidaciones, chillidos y actos degradantes (Zacarías-Salinas et al., 2022). En una 

línea similar, Plazas et al. (2022) señalaron que en el seno de las familias se 

desarrollan relaciones donde sus integrantes poseen sus propias peculiaridades, 

pero tienen un propósito habitual en mente. 

De la misma forma, Reppold et al. (2002) señalaron que la dinámica familiar 

puede ser vista desde dos extremos opuestos: una de protección y otra de riesgo. 

Estos extremos opuestos influirán en el desarrollo de los niños y ambas tienen 

impactos significativos en su desarrollo futuro. 
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Al considerar las características de la Relación Intrafamiliar, se organizan en los 

siguientes mecanismos: Unión y apoyo: Donde se relata a la destreza de la familia 

para realizar actividades juntos, comprenderse y brindarse apoyo mutuo. Esta 

dimensión está concerniente con la protección y el sentimiento de pertenencia 

dentro de la familia, el apoyo emocional y la cohesión familiar, lo que apoya de 

manera positiva a la relación entre los órganos de la familia (Henao y García, 2009). 

Expresión: Es la que engloba la forma en que los órganos de la familia interactúan 

entre sí, ya sea de manera perjudicial, tensa o conflictiva. También se refleja en 

cómo se esgrimen los trances dentro de la familia. Por lo tanto, se recalca la 

categoría de una comunicación abierta y la locución de opiniones y sucesos en el 

entorno familiar. Se subraya el valor de la solidaridad, el miramiento mutuo y el 

acatamiento para alcanzar niveles insuperables de expresión en la familia (Rivera 

& Andrade, 2010). 

Primera dimensión, unión y apoyo, según la definición proporcionada por 

Ortega et al. (2019) la unión que se forma en un conjunto de individuos que 

cooperan algo en similitud y que perdura en el tiempo, como en el caso de la familia, 

implica un compromiso personal y sentimientos de pertenencia por parte de los 

individuos involucrados. Por su parte, Barraza (2021) señaló que la familia se 

caracteriza por ser un ligado de sujetos que conforman una red de soporte, basada 

en las relaciones intrafamiliares, y que contribuye al desarrollo conjunto de sus 

miembros. 

Segunda dimensión, expresión de emociones según Mendizábal y Gonzales 

(2023) precisaron que las expresiones de emociones son aquellas que aluden a 

léxico específico de emociones y sentimientos, aquellas expresiones directas como 

comunicar un mensaje claro que exprese la aprobación o rechazo de algo. En 

consonancia con lo anterior, Vargas (2023) destacó que la manifestación de 

emociones ejerce un papel fundamental en cada etapa del desarrollo humano, y la 

comprensión de expresiones es fundamental para cultivar habilidades sociales, 

emocionales y cognitivas en niños y niñas. 

Tercera dimensión: Percepción de dificultades o conflictos según Freré et al. 

(2022) se refieren a la disposición de procesar y captar la información de manera 

activa, otorgándole un sentido lógico a través de nuestros sentidos.  
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Este proceso cognitivo nos permite interpretar el entorno a partir de estímulos 

sensoriales. En la misma línea, Salcedo et al. (2022) enfatizaron que la percepción 

es un aspecto fundamental y de gran relevancia, ya que establece el inicio del 

proceso de aprendizaje, permitiéndonos comprender y reconocer el contexto de 

nuestro entorno. De esta manera, la percepción desempeña un papel esencial en 

la interpretación adecuada de situaciones o problemas. 

 

La variable 2, competencias emocionales se respalda en la teoría de la 

inteligencia emocional, propuesta por Mayer y Salovey (1997) que menciona a la 

IE como una respuesta organizada y concerniente con diversos sistemas 

psicológicos, incluyendo el sistema fisiológico, el conocimiento, la estimulación y la 

toma de juicios. En esencia, desarrollar la IE. implica poseer la disposición de 

reconocer y comprender el significado de los patrones emocionales propios, así 

como realizar un análisis más recóndito de la cognición anímica, especialmente en 

la solución de conflictos. Dicha inteligencia emocional se estructura en cuatro 

mecanismos clave: la habilidad de descubrir, enunciar y generar emociones con 

precisión, el entendimiento y el progreso del enfoque emocional, y la capacidad de 

regulación de emociones para beneficiar la conciencia y la competitividad 

emocional (Kurdi y Hamdy, 2020). 

Otro respaldo teórico usado es teoría que aborda la construcción de las 

emociones y la descripción del constructivismo racional. Estas teorías sostienen 

que las emociones son el resultado de la construcción de la realidad en un contexto 

social y que son culturalmente referentes. Se enfatiza que las emociones se 

desencadenan a través de la relación social contextualizada, donde el lenguaje 

desempeña un papel crucial. Estas perspectivas subrayan la importancia de la 

intersubjetividad en el fomento de habilidades emocionales (Hoeman et al., 2019). 

 

 Referente a la base conceptual, las CE, se definen como habilidades que 

pueden cultivarse con la finalidad de mejorar nuestras relaciones con los demás y 

con uno mismo, lo que tiene un impacto significativo en lo laboral y personal. Estas 

competencias no solo impactan en nuestra calidad de vida, sino que también nos 

capacitan para convertirnos en individuos más capaces y eficaces. (Goleman, 1995, 

Bisquerra, 2015).  
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Asimismo, Contreras & Sandoval (2019) argumentan que el desarrollo de las 

habilidades de IE es de valiosa importancia, ya que permite a las personas 

conectarse profundamente con sus emociones y acciones. Esta conexión es 

fundamental para fortalecer la identidad, la autoestima, las habilidades de liderazgo, 

la gestión de grupos y para lograr una integración efectiva en el entorno social. 

Además, estas habilidades ayudarán a las personas a comprender sus 

capacidades, destrezas y limitaciones, lo que les permitirá enfrentar los desafíos de 

la vida de modo más efectivo.  Mientras que Hachem et al. (2022) consideran a la 

habilidad de los niños para comprender, regular y expresar sus emociones, lo que 

les brinda apoyo y una sensación de seguridad. Esto facilita la formación de 

relaciones amigables, la resolución de problemas, la perseverancia frente a nuevos 

desafíos, el manejo de la ira y la decepción, así como el control de sus propias 

emociones.  

Del mismo modo, Pérez y Filella (2019) conceptúan a la competencia 

emocional como un cúmulo de saberes, destrezas y conductas esenciales para 

integrar, dominar y dosificar eficazmente las experiencias emocionales. Igualmente, 

Escorcia y Díaz (2020) explicaron que la CE engloba una diversidad de habilidades 

personales que son relevantes en diversos ámbitos como social, emocional o 

profesional.  

De la misma forma, Lozano et al. (2022) precisaron que la CE comprende al 

conocimiento, destrezas y las motivaciones esenciales para lidiar con situaciones 

sociales y emocionales.  También, Arias (2022) estableció que la CE está vinculada 

a la destreza de expresar sentimientos sociales de manera independiente y se 

relaciona con la autoeficacia, que se refiere a la habilidad del individuo para lograr 

sus metas deseables. Igualmente, Gómez (2021) explicó que las CE son un 

conjunto de saberes que se combinan con habilidades, actitudes y valores para 

comprender las emociones y contribuir al comportamiento autodirigido, el 

desempeño profesional y el bienestar personal y social. 

De acuerdo con Pérez y Gómez (2021) las CE se refieren conjunto integral 

de saberes, destrezas, aptitudes y disposiciones que posibilitan la comprensión, 

expresión y regulación de las emociones. Además, según Fuensanta et al. (2022) 

las CE se pueden entender como un término que abarca una variedad de procesos 

relacionados con la habilidad y disposición personal.  
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Esto se refleja en la comprensión de la inteligencia emocional y en la disposición 

personal y la autoeficacia de una persona. La operacionalización de este concepto 

puede comenzar con la identificación específica de procesos emocionales, como la 

empatía y la disposición anímica. Finalmente, Prieto y González (2022) las CE se 

pueden entender como un conjunto de habilidades que involucran la inteligencia 

emocional. Esto vislumbra una serie de técnicas personales que incluyen el 

reconocimiento, entendimiento, expresión, ordenación, y la conducción positiva de 

emociones. 

Las CE pueden ser definidas como las habilidades y disposiciones para 

manejar y comprender de manera efectiva las experiencias emocionales. En este 

contexto, Bisquerra y su equipo de investigación han propuesto un modelo de 

competencia emocional que abarca cinco dimensiones (Bisquerra, 2015). 

Siendo las dimensiones: Primera dimensión: La conciencia emocional se 

enfoca en la capacidad de examinar y comprender tanto las emociones personales 

como las de otras personas, así como la destreza para percibir el ambiente 

emocional en un ámbito específico (Bisquerra, 2015). Esta dimensión también se 

vincula con la competencia de expresión de emociones de manera adecuada (Toro 

et al., 2023). De igual modo, Kats et al. (2020) señalaron que cuando las emociones 

son comprendidas los individuos pueden identificar y construir conexiones 

emocionales en su ambiente social y educativo. Esto se traduce en respuestas 

positivas durante las interacciones con sus pares y en la capacidad de tomar 

decisiones oportunas en diversos contextos. 

Segunda dimensión: La regulación emocional, implica el manejo efectivo de 

las emociones, utilizando estrategias basadas en el conocimiento emocional y el 

comportamiento. Esto incluye la capacidad de afrontar las emociones, generar 

emociones positivas y otras habilidades relacionadas (Bisquerra, 2015). Además, 

Cabañete et al. (2020) sugirieron que la regulación emocional, al gestionar las 

emociones de manera adecuada, puede contribuir al rendimiento académico. En 

términos generales, la RE se enfoca en la habilidad de conducir las emociones 

eficazmente (Toro et al., 2023). 

Tercera dimensión: La autonomía emocional, es poseer la destreza de 

autogestión personal, y abarca también a la autovaloración, la disposición positiva 

hacia la existencia, la responsabilidad y el juicio reflexivo. (Bisquerra, 2015).  
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En este contexto, Toro et al., 2023, menciona que abarca tambien la disposición 

para examinar las estipulaciones sociales de manera crítica y la aptitud emocional. 

Cuarta dimensión: La competencia social, se centra en la cualidad para 

implantar conexiones proporcionadas con el entorno social, lo que incluye la 

capacidad de comunicación efectiva es decir la forma de establecer vínculos 

positivos con los demás, el respeto, la asertividad y otras habilidades sociales 

relevantes (Bisquerra, 2015). 

Quinta dimensión: La competencia para la vida y el bienestar, está vinculada 

con admitir conductas positivas y conscientes con el fin de enfrentar de manera 

efectiva los desafíos cotidianos en todas las dimensiones de la vida, como en lo 

privado, profesional y también en lo social. Esta dimensión nos permite llevar una 

vida equilibrada y saludable, experimentando satisfacción y bienestar en nuestras 

experiencias (Bisquerra, 2015). En otras palabras, se trata de la habilidad para 

afrontar con éxito las demandas diarias de la vida y situaciones excepcionales, lo 

que contribuye a organizar nuestra existencia de manera saludable y equilibrada 

(Molina-Montes et al., 2023). 
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de Investigación: 

La investigación está enmarcada en un enfoque cuantitativo, ya que se empleó el 

análisis estadístico para crear tablas y gráficos que representaran adecuadamente 

un fenómeno, de acuerdo con lo planeado por Hernández y Mendoza (2018). La 

indagación fue de naturaleza básica y como menciona el autor se orienta en el 

análisis de datos y en el estudio de nuevos conocimientos basados en hipótesis. 

En esencia, esta indagación se considera fundamental, debido a que busca apoyar 

al progreso del conocimiento científico mediante los descubrimientos conseguidos 

en el análisis de cada variable estudiada. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

El diseño es clasificado como no experimental, ya que no se realizaron 

modificaciones deliberadas en ninguna de las variables. Este enfoque, acorde a lo 

trazado por Hernández y Mendoza (2018), se centra en estimar las variables en su 

contexto natural, seguido de un análisis posterior. En este caso, las variables no 

fueron objeto de manipulación con propósitos de investigación, y su comprobación 

se efectuó utilizando la herramienta adecuada. 

También, se destinó un enfoque correlacional con el fin de explorar la 

correspondencia entre las variables. Se empleó el enfoque hipotético-deductivo, el 

cual inicia con una premisa y busca obtener nuevas conclusiones. Este estudio se 

realizó de forma transversal, recopilando datos en un momento delimitado, con el 

fin de examinar las variables e indagar sus relaciones en un punto específico en el 

tiempo (Carrasco, 2006). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1. Interacción familiar: 

Definición conceptual: La familia puede ser descrita como un conjunto de 

individuos que comparten un mismo espacio de vida y mantienen relaciones entre 

sí. En este contexto, se pueden identificar diversas variables que influyen en la 

convivencia entre padres e hijos, como emociones, deberes, comunicación, 
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intereses y pensamientos, y todas estas se entrelazan en la creación de 

experiencias en el momento de interactuar. (Domínguez et al.,2013) 

Definición operacional: La IF, se valoró mediante la Evaluación de las Relaciones 

Intrafamiliares, adaptada por Rivera & Andrade (2010) que presenta tres 

dimensiones que son: unión y apoyo, expresión de emociones y percepción de 

dificultades o conflictos. 

Indicadores: Permiten medir las características de la variable compuesta por tres 

dimensiones y a la vez cada dimensión está compuesta por un indicador, haciendo 

en total la suma de 37 ítems. 

Escala de medición: nominal 

Variable 2. Competencias emocionales 

Definición conceptual: Son destrezas que se desarrollan con la intención de 

mejorar tanto a nivel individual como en las relaciones con los demás. Estas 

habilidades tienen la capacidad de impactar positivamente tanto en lo personal 

como profesional, lo que a su vez conduce a una mayor calidad de vida. (Goleman, 

1995) 

Definición operacional: Las competencias emocionales se evaluaron a través del 

Cuestionario de Desarrollo Emocional para Educación Secundaria (CDE-SEC), 

elaborado y adaptado por Pérez-Escoda, N. (2015) que se descompone en cinco 

dimensiones que son conciencia emocional, regulación emocional, autonomía 

emocional, competencias sociales y competencias de vida y bienestar. 

Indicadores: Muestra las características de la variable conformada por cinco 

dimensiones y estas a su vez la componen un total de 35 ítems. 

Escala de medición: nominal 

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población 

Se caracteriza como un conjunto de personas que muestran atributos y 

características particulares necesarios para los objetivos del estudio propuesto. 

(Hernández y Mendoza, 2018). En esta situación específica, la población analizada 

consistió en 160 estudiantes de educación secundaria. 
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Criterios de inclusión: Los participantes considerados aptos para la investigación 

fueron estudiantes de la misma IE, inscritos y asistentes, que formaban parte del 

grupo de alumnos de todos los primeros de secundaria. 

Criterios de exclusión: Los estudiantes que no se consideraron adecuados para 

la investigación eran aquellos que habían abandonado la IE, se habían trasladado 

a otras áreas de estudio o no asistían de manera regular. 

3.3.2. Muestra 

Según Carrasco (2019) la muestra es una porción distintiva de la población, que 

conserva particularidades esenciales como la objetividad y el instintivo fiel de ella, 

donde los resultados generalicen a todos los compendios que atienden aquella 

población. En el contexto de este estudio, la muestra censal consistió en 160 

estudiantes del primer grado de secundaria divididos en seis aulas de una IEP de 

Lima Metropolitana. 

3.3.3. Muestreo 

En la presente investigación se utilizó el muestreo no probabilístico. Según Cuesta 

(2009) las muestras se acopian en un procedimiento que no propone a todos los 

integrantes de la población semejantes conformidades para ser elegidos. Como 

menciona Otzen y Manterola (2017), los personajes son escogidos conforme a su 

disponibilidad o de acuerdo al juicio personal y premeditado del investigador. 

3.3.4. Unidad de análisis 

Un estudiante de primer año de educación secundaria de una IEP de Lima 

Metropolitana, 2023. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

En la investigación mencionada, se consideró la encuesta como una metodología 

de investigación, como se refiere Arias (2020). Esta técnica se emplea 

principalmente para recopilar información de personas y se utiliza para obtener 

datos sobre opiniones, comportamientos o evaluaciones. Los resultados de las 

encuestas han sido procesados aplicando base de datos, codificación o programas 

de estadística. 
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En este enfoque, las preguntas deben estar predefinidas en un orden lógico y se 

espera que las respuestas sigan un sistema ordenado y progresivo, generalmente 

expresado en forma de datos numéricos. 

Además, Arispe et al. (2020) mencionaron que el cuestionario es el instrumento 

más comúnmente utilizado en encuestas, destacando su utilidad para recopilar 

información. También enfatizaron la importancia de que las preguntas sean simples 

y comprensibles, y señalaron que este instrumento puede ser aplicado tanto en 

forma presencial como semipresencial. Por otro lado, según Polaina et al. (2020), 

un cuestionario se define como un conjunto de preguntas formuladas por escrito y 

presentadas en formato físico o digital con el propósito de obtener opiniones sobre 

un tema específico. En el caso de esta investigación, se aplicaron dos cuestionarios 

de forma presencial. 

Para validar los cuestionarios, se efectuó el proceso distinguido como juicio de 

expertos. Este proceso envuelve la evaluación de los instrumentos por parte de tres 

o más expertos, aquellos calificaron tres puntos fundamentales: la importancia, la

transparencia y la pertinencia. Basándose en estos estándares, los expertos 

emitieron un veredicto para determinar si los instrumentos eran adecuados para su 

aplicación, si requerían correcciones o si no eran viables. 

Tabla 1  
Validación de juicio de expertos 

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los instrumentos, se realizó una prueba piloto 

con el 15% de la muestra completa. A partir de esta prueba, se obtuvo una breve 

colección de datos que fue sometida al análisis estadístico del coeficiente Alfa de 

Cronbach, el cual evalúa la confiabilidad de las preguntas. En este análisis, se halló 

que cada variable tenía un coeficiente superior a 0.7, lo que las califica como 

altamente confiables. 

N° Expertos 
Grado 

académico 
Dictamen 

1 Experto 1 Doctor Aplicable 

2 Experto 2 Magister Aplicable 

3 Experto 3 Magister Aplicable 
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Asimismo, Ñaupas et al. (2014) marcó que la confiabilidad incorpora una 

característica principal que deben tener los instrumentos para ser estimados 

convenientes, ya que refleja la consistencia de sus compendios o ítems. 

Tabla 2  

Estadística de fiabilidad de las variables 

Variables Alfa de Cronbach N° de elementos 

Interacción familiar 

Competencias emocionales 

0.969 

0.952 

37 

35 

Interpretación: Se presenta una confiabilidad elevada de la variable IF y la variable 

competencias emocionales, medida a través del Alfa de Cronbach. 

3.5. Procedimientos 

El proceso comienza con la exploración de escritos, trabajos académicos y libros 

en repositorios universitarios relacionados con las variables de interés en el estudio. 

Luego, se eligió la herramienta de averiguación, como la encuesta. 

A continuación, se provino a la selección de la población y las muestras que se 

utilizaron. La validación se verificó mediante el juicio de versados. Se requirió 

autorización al director de la entidad formativa, así como a los padres de familia y 

a los escolares que participaron en la encuesta. Se organizó una reunión con los 

responsables de las aulas para coordinar la aplicación de los instrumentos, 

determinando fechas y horarios adecuados. Para recopilar y gestionar los 

resultados, se utilizó un programa de Excel para crear una tabla que facilitó la 

recopilación de los datos conseguidos. Por último, se empleó la herramienta 

estadística SPSS 26 para realizar la estructuración del análisis y la elucidación de 

los resultados. 

3.6. Método de análisis de datos. 

Después de finalizar la recolección de datos, establecer una base de datos, se 

utilizó el programa SPSS 26 y se realizó el análisis descriptivo donde se procesaron 

los datos recopilados, lo que resultó en la creación de tablas y gráficos 

porcentuales.  
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En cuanto al análisis inferencial, se empleó para evaluar las hipótesis propuestas, 

y en base a los resultados conseguidos, se procedió a expresar las conclusiones 

del estudio. Además, se mostró toda la información y los resultados en documentos 

establecidos con los programas Word y Excel, con el fin de hacer más accesible su 

comprensión y exposición. 

3.7. Aspectos éticos. 

Este estudio se basó en la información normativa proporcionados por la Universidad 

César Vallejo, las cuales quedaron a disposición del investigador e instauraron las 

directrices necesarias para ejecutar el trabajo. Cada uno de los elementos se 

elaboró siguiendo las directrices de la guía de trabajos de investigación 

proporcionada por la UCV, que se ajusta conforme al código ético establecido en la 

Ley Universitaria 30220. Cabe mencionar también que, se utilizó la herramienta 

Turnitin para respaldar la originalidad de los contenidos y se apeló a teorías para 

respaldar y validar las hipótesis planteadas en el estudio. 

Según lo mencionado por Palencia y Ben (2019), se destaca la importancia de tratar 

a las personas con respeto, garantizando tanto el consentimiento informado como 

el anonimato en cualquier proceso de investigación. Por otro lado, França-Tarragó 

(2012) aplicó los tres principios fundamentales en su estudio: la beneficencia, que 

asegura que los efectos de la investigación favorezcan de manera positiva a 

abordar los problemas identificados; la autonomía, donde se enfatiza que los 

participantes encuestados participen de manera voluntaria, sin ninguna forma de 

presión al completarlas; y la justicia, que envuelve que cada miembro de la muestra 

sea escogido de manera imparcial y justa. 
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IV. RESULTADOS 

Tabla 3  
Tabla cruzada entre interacción familiar vs. competencias emocionales 

 Competencias emocionales 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

1 36 8 45 

0,6% 22,5% 5,0% 28,1% 

Medio 

0 83 32 115 

0,0% 51,9% 20,0% 71,9% 

 1 119 40 160 

Total 0,6% 74,4% 25,0% 100,0% 
 

Observando la tabla cruzada proporcionada, se estima que de los 160 

cuestionados, el 51,9% de ellos mencionaron percibir un nivel medio de interacción 

familiar y denotaron un nivel moderado de competencias emocionales. Por otra 

parte, un 22,5% de las personas participantes de la encuesta señalaron percibir un 

nivel bajo de interacción familiar, sin embargo, manifestaron un nivel moderado de 

competencias emocionales. Para finalizar, un 20% de los encuestados indicaron 

percibir un grado medio de interacción familiar, no obstante, expresaron un grado 

alto de competencias emocionales. 

 

Tabla 4  
Tabla cruzada entre interacción familiar vs. conciencia emocional 

 Conciencia emocional 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

2 29 14 45 

1,3% 18,1% 8,8% 28,1% 

Medio 

3 74 38 115 

1,9% 46,3% 23,8% 71,9% 

 5 103 52 160 

Total 3,1% 64,4% 32,5% 100,0% 

 

Conforme con la tabla presentada, se visualiza que, de las 160 personas 

participantes de la encuesta, el 46,3% de ellos indicaron percibir un nivel medio de 

interacción familiar y denotaron un nivel moderado de conciencia emocional. Por 

otra parte, un 23,8% mencionaron percibir un nivel medio de interacción familiar, 

sin embargo, manifestaron un nivel alto de conciencia emocional. Finalmente, un 

18,1% de ellos señalaron percibir un nivel bajo de interacción familiar, sin embargo, 

denotaron un nivel moderado de conciencia emocional. 
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Tabla 5  
Tabla cruzada entre interacción familiar vs. regulación emocional 

 Regulación emocional 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

1 26 18 45 

0,6% 16,3% 11,3% 28,1% 

Medio 

2 45 68 115 

1,3% 28,1% 42,5% 71,9% 

 3 71 86 160 

Total 1,9% 44,4% 53,8% 100,0% 

   
Acorde a la tabla cruzada adjunta, es posible visualizar que, de los 160 

participantes de la encuesta, un 42,5% de ellos señalaron percibir un nivel medio 

de interacción familiar, sin embargo, denotaron un nivel alto de regulación 

emocional. Por otra parte, un 28,1% de ellos mencionaron percibir un nivel medio 

de interacción familiar y manifestaron un nivel moderado de regulación emocional. 

Finalmente, un 16,3% de ellos señalaron percibir un nivel bajo de interacción 

familiar, sin embargo, expresaron un nivel moderado de regulación emocional. 

 
Tabla 6  
Tabla cruzada entre interacción familiar vs. autonomía emocional 

 Autonomía emocional 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

1 26 18 45 

0,6% 16,3% 11,3% 28,1% 

Medio 

3 62 50 115 

1,9% 38,8% 31,3% 71,9% 

 4 88 68 160 

Total 2,5% 55,0% 42,5% 100,0% 

 

Al analizar la tabla cruzada adjunta, es dable representar que, de las 160 

personas encuestadas, un 38,8% de ellos mencionaron percibir un nivel medio de 

interacción familiar y manifestaron un nivel moderado de autonomía emocional. Por 

otra parte, un 31,3% de ellos señalaron percibir un nivel medio de interacción 

familiar, sin embargo, denotaron un nivel alto de autonomía emocional. Por último, 

un 16,3% de ellos indicaron percibir un nivel bajo de interacción familiar, sin 

embargo, expresaron un nivel moderado de autonomía emocional. 
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Tabla 7  
Tabla cruzada entre IF vs. competencias sociales 

 Competencias sociales 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

5 30 10 45 

3,1% 18,8% 6,3% 28,1% 

Medio 

8 79 28 115 

5,0% 49,4% 17,5% 71,9% 

 13 109 38 160 

Total 8,1% 68,1% 23,8% 100,0% 

 

Con respecto a la tabla cruzada proporcionada, se observa que, de las 160 

personas encuestadas, el 49,4% mencionaron percibir un nivel medio de 

interacción familiar y denotaron un nivel moderado de competencias sociales. Por 

otra parte, un 18,8% de ellos señalaron percibir un nivel bajo de interacción familiar, 

sin embargo, expresaron un nivel moderado de competencias sociales. Finalmente, 

un 17,5% de ellos indicaron percibir un nivel medio de interacción familiar, sin 

embargo, denotaron un nivel alto de competencias sociales. 

 

Tabla 8  
Tabla cruzada entre IF vs. competencias de vida y bienestar 

 Competencias sociales 
Total 

Bajo Moderado Alto 

Interacción familiar 
Bajo 

2 36 7 45 

1,3% 22,5% 4,4% 28,1% 

Medio 

5 88 22 115 

3,1% 55,0% 13,8% 71,9% 

 7 124 29 160 

Total 4,4% 77,5% 18,1% 100,0% 

 

De la tabla cruzada adjunta, es factible apreciar que de los 160 participantes 

de la encuesta que, el 55% de ellos mencionaron percibir un nivel medio de 

interacción familiar y denotaron un nivel moderado de competencias de vida y 

bienestar. Por otra parte, un 22,5% de ellos señalaron percibir un nivel bajo de 

interacción familiar, sin embargo, expresaron un nivel moderado de competencias 

de vida bienestar. Finalmente, un 13,8% de ellos indicaron percibir un nivel medio 

de interacción familiar, sin embargo, denotaron un nivel alto de competencias de 

vida y bienestar. 
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Prueba de hipótesis 
 
HG 
 
Ho: No existe relación entre la interacción familiar y las competencias emocionales 

en estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023.  

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y las competencias emocionales en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023.  

 

Tabla 9  
Correlación entre la IF y las competencias emocionales 

 

Interacción 

familiar 

Competencias 

emocionales 

Rho de 

Spearman 

Interacción 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,728** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Competencias 

emocionales 

Coeficiente de 

correlación 
,728** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

 

 

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla 9, se evidencia una relación 

positiva alta y significativa, con un coeficiente de correlación de Spearman (Rho) 

de rs = 0,728*, entre las variables de IF y competencias emocionales. 

 

Decisión estadística. 

 

Dado que el valor de significancia observado para el coeficiente Rho de Spearman 

(p=0,000) es menor que el nivel de significancia teórico α=0,05, podemos concluir 

que hay una correlación significativa entre las variables. En consecuencia, se 

rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que hay una relación entre la 

interacción familiar y las competencias emocionales en estudiantes de secundaria 

de una IEP en Lima Metropolitana, 2023. Además, se destaca que esta relación es 

directa, ya que a mayor IF corresponde una mayor competencia emocional. 
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HE1 

Ho: No existe relación entre la interacción familiar y la conciencia emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y la conciencia emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 10  
Correlación entre la IF y la conciencia emocional 

Interacción 
familiar 

Conciencia 
emocional 

Rho de 
Spearman 

Interacción 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,664** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Conciencia 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

,664** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

En la tabla distinguimos acorde a los hallazgos del factor de correlación Rho de 

Spearman la objetividad de una relación rs = 0,664* entre las variables IF y la 

conciencia emocional que concurre una relación significativa y positiva moderada. 

Decisión estadística. 

Dado que el valor de significancia obtenido para el coeficiente Rho de Spearman 

(p=0,000) es menor que el nivel de significancia teórico α=0,05, podemos concluir 

que hay una asociación entre las variables. En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula. En otras palabras, se establece que hay una conexión entre la 

interacción familiar y la conciencia emocional en estudiantes de secundaria de una 

IEP en Lima Metropolitana, 2023. Además, se señala que esta relación es directa, 

ya que a mayor IF corresponde una mayor conciencia emocional. 
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HE2 

Ho: No existe relación entre la interacción familiar y la regulación emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y la regulación emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 11  
Correlación entre la IF y la regulación emocional 

Interacción 
familiar 

Regulación 
emocional 

Rho de 
Spearman 

Interacción 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,660** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Regulación 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

,660** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

En la tabla 10 se presentan los resultados del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, evidenciando una conexión de rs = 0,660* entre las variables de IF y 

RE, indicando una relación significativa y positiva media. 

Decisión estadística. 

Dado que el valor de significancia obtenido para el coeficiente Rho de Spearman 

(p=0,000) es menor que el nivel de significancia teórico α=0,05, podemos concluir 

que existe una relación entre la dimensión de regulación emocional y la variable de 

interacción familiar en estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 

2023. En consecuencia, se descarta la hipótesis nula, indicando que hay una 

relación directa, es decir, a mayor IF, mayor regulación emocional. 
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HE3 

Ho: No existe relación entre la interacción familiar y la autonomía emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y la autonomía emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 12  
Correlación entre la IF y la autonomía emocional 

Interacción 
familiar 

Autonomía 
emocional 

Rho de 
Spearman 

Interacción 
familiar 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,567** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Autonomía 
emocional 

Coeficiente de 
correlación 

,567** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

La tabla muestra que, según los resultados del coeficiente de correlación Rho de 

Spearman, existe una relación de rs = 0,567* entre las variables de IF y autonomía 

emocional, indicando una conexión significativa positiva de magnitud media. 

Decisión estadística. 

En efecto, el valor de significancia calculado para el factor Rho de Spearman 

(p=0,000) es menor que el nivel de significancia teórico α=0,05, lo cual permite 

afirmar que hay una dependencia entre las variables, por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula. Así, se confirma la existencia de una relación entre la interacción 

familiar y la autonomía emocional en estudiantes de secundaria de una IEP en Lima 

Metropolitana, 2023. Además, se destaca que esta relación es directa, es decir, a 

mayor IF, mayor autonomía emocional.   
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HE4 

Ho: No existe relación entre la interacción familiar y las competencias sociales en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y las competencias sociales en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Tabla 13  
Correlación entre la IF y las competencias sociales 

Interacción 

familiar 

Competencias 

sociales 

Rho de 

Spearman 

Interacción 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,382** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Competencias 

sociales 

Coeficiente de 

correlación 
,382** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

En la tabla se presenta la investigación relacionada con los resultados obtenidos 

del coeficiente de correlación Rho de Spearman, evidenciando una 

correspondencia de rs = 0,382* entre las variables de IF y competencias sociales, 

indicando una relación significativa de magnitud media y débil. 

Decisión estadística. 

Dado que el valor de significancia calculado para el coeficiente Rho de Spearman 

(p=0,000) es menor que el nivel de significancia teórico α=0,05, podemos afirmar 

que existe una dependencia entre las variables. En consecuencia, se rechaza la 

hipótesis nula. Por lo tanto, se confirma que hay una relación entre la interacción 

familiar y las competencias sociales en estudiantes de secundaria de una IEP de 

Lima Metropolitana, 2023. Además, se destaca que esta relación es directa, es 

decir, a mayor IF, mayor competencia social. 
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HE5 

Ho: No existe relación entre la interacción familiar y las competencias de vida y 

bienestar en estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 

2023.  

Ha: Existe relación entre la interacción familiar y las competencias de vida y 

bienestar en estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 

2023.  

Tabla 14  
Correlación entre la IF y las competencias de vida y bienestar 

Interacción 

familiar 

Competencias 

de vida y 

bienestar 

Rho de 

Spearman 

Interacción 

familiar 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,338** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 160 160 

Competencias de 

vida y bienestar 

Coeficiente de 

correlación 
,338** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 160 160 

Según los resultados del coeficiente de correlación Rho de Spearman presentados 

en la tabla, se observa una relación de rs = 0,338* entre las variables de IF y 

competencias de vida y bienestar, indicando una conexión significativa de magnitud 

media y débil. 

Decisión estadística. 

Dado que el valor de p observado para el coeficiente Rho de Spearman es 0,000, 

lo cual es inferior al nivel de significancia teórico α=0,05, se puede concluir que 

existe una relación entre las variables. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. En 

resumen, se confirma la existencia de una conexión entre la interacción familiar y 

las competencias de vida y bienestar en estudiantes de secundaria de una IEP en 

Lima Metropolitana, 2023. Es importante destacar que esta relación es positiva, 

indicando que a medida que aumenta la IF, también se incrementa la competencia 

en habilidades de vida y bienestar. 
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V. DISCUSIÓN

Primera discusión: Con respecto a las variables IF (Interacción Familiar) y CE 

(Competencias Emocionales), se observa una correlación significativa y positiva 

alta con un coeficiente Rho de 0,728, entre estas dos variables. Respecto a los 

niveles de la IF en los educandos de secundaria de la IEP de Lima Metropolitana, 

se evidenció que el 51,9% muestra una IF de nivel medio y denotaron un nivel 

moderado de competencias emocionales. Siguiendo la misma línea que Callacondo 

y Rodríguez (2023), quienes identificaron una interconexión entre la calidad de la 

interacción materna con el bienestar psicológico (β=265; p<0.05) son 

constituyentes predictivos reveladores para la convivencia escolar en familias 

nucleares. En otras palabras, a medida que mejora la disposición de la interacción 

con el padre, crece la armonía en el entorno, la misma que según Satir (1991) es 

definida como un sistema de conexiones a lo largo del tiempo que dista a cada 

familia y provee a sus miembros ciertas peculiaridades que perfilan su 

comportamiento en medios sociales. Al entender las conexiones entre los 

integrantes familiares, se revelará una desarrollada gama de constituyentes que, 

aunque modifican entre sí, en conjunto instituyen los aspectos primordiales del 

comportamiento de cada persona. En el espacio familiar, es transcendental 

emparejar elementos que ostentan distintos grados de valor, simbolismo y 

trascendencia, redimiendo funciones diversas. Algunos favorecen a una 

organización apropiada, mientras que otros pueden forjar desorganización y 

conflictos. 

Además, Sánchez (2022), al mostrar un valor de 0.992 con un margen de 

error de 0.05, demuestra una correlación positiva altamente significativa entre 

dichas variables. Así, se destaca la relevancia de la estructura familiar en la 

formación de las habilidades sociales de los estudiantes de la Universidad Técnica 

de Ambato, tal como también encontró Schoeps et al. (2019) es su investigación se 

mostraron distinciones notables entre los géneros, aunque no se hallaron 

disparidades con la edad. Se comprobó que las chicas manifestaban una mayor 

capacidad para distinguir y vislumbrar las emociones en comparación con los 

chicos. Los hombres patentizaron mayores niveles de autoestima en cotejo con las 

chicas, pero también ostentaron más trances conductuales.  



30 

El estudio de regresión exteriorizó que existe una conexión entre las prácticas 

emocionales y la autoestima con la disminución de conflictos emocionales y 

conductuales. Los hallazgos manifiestan la importancia principal de la autoestima 

al anticipar la adaptación psicológica de los adolescentes, fundamentalmente en lo 

que respecta a las señales emocionales.  

Segunda discusión: Continuando con los resultados, señalaron un 

coeficiente Rho de Spearman con una probabilidad de error inferior a .05; 

permitiendo inferir que existe relación significativa y positiva moderada entre la IF y 

las CE en estudiantes de secundaria de una IEP en Lima Metropolitana en 2023, 

obteniéndose un coeficiente de 0.664. Lo que respecta a la estadística descriptiva 

los resultados de la tabla 4 revelan que 46,3% de educandos indicaron percibir un 

nivel medio de IF y denotaron un moderado nivel de conciencia emocional. 

Resultados que afirman lo encontrado por Baldoceda (2022) quien en su hallazgo 

revela, en su mayoría, coeficientes de correlación característicos y negativos entre 

las puntuaciones en las dimensiones, así como en la escala general de problemas 

en la regulación, y la eficacia de IF tanto paterna como materna, aunque ninguna 

alcanza un tamaño del efecto moderado. De este modo, se puede deducir que 

concurre una conexión característica e inversa entre los conflictos en la regulación 

y la calidad de la IF en los adolescentes de un IE en Chimbote. Además, Rodríguez 

y Sanabria (2021) quienes evidenciaron cómo los estilos familiares influyen en el 

crecimiento emocional de los niños, manifestándose en la interacción entre el niño, 

la cultura y las vivencias diarias colaboradas entre padres e hijos. Estas 

interacciones instituyen el cimiento para la alineación de la personalidad, la cual se 

despliega mediante relaciones interactivas y democráticas. 

Respecto al marco teórico el actual estudio, cimentó sus variables de 

acuerdo a lo acertado por Weber et al. (2008) precisaron la dinámica entre los 

integrantes familiares se instituye para infundir a los hijos valores, principios y un 

contiguo de creencias. Es importante acentuar que la familia constituye el cimiento 

esencial de la sociedad, ya que es en este medio donde las personas alcanzan 

normas fundamentales y esquemas de vínculos interpersonales. Estas 

experiencias tienen lugar dentro del grupo, donde se comparten emociones, 
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responsabilidades, información, valores, creencias y otros síntesis que utilizan 

como disposición para los participantes, siguiendo la misma dirección, Gallego et 

al. (2019) quienes manifestaron que en la dinámica familiar, la expresión positiva 

de la comunicación se exterioriza a través de los dictámenes y rasgos particulares 

de los hijos, dando lugar a la discusión de los problemas y formando una disposición 

de los miembros para escucharse recíprocamente con interés y simpatía. Por otro 

lado, una comunicación inadecuada se manifiesta cuando hay una carencia de 

conversación, patentemente visible debido a la ausencia de intercambio positivo. 

En cambio, la comunicación aversiva se distingue por la utilización de insultos, 

improperios, gritos e injusticias. Aseveración que concierta con la investigación 

ejecutada por Mendoza (2022) quien demuestra que no hay una correlación 

estadísticamente característica e inversa entre la calidad de la IF y el ímpetu (Rho 

= -0.14; p<.01). De igual manera, destaca un nivel intermedio tanto para el padre 

como para la madre (43% y 41% respectivamente). Se concluye que la calidad de 

la Interacción Familiar (IF) y el ímpetu son conceptos independientes, ya que no 

muestran una relación entre ellos. 

Tercera discusión: Los resultados descriptivos que responden a la segunda 

HE, donde se deduce que se presenta una relación significativa y positiva media 

(0.660), con una significancia de < 0.05, entre la IF y la regulación emocional en 

educandos de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. Desde el punto 

de vista descriptivo y según el análisis de la tabla 5, un 42,5% de educandos 

señalaron percibir un nivel medio de IF, sin embargo, denotaron un nivel alto de 

regulación emocional. Se observa una concordancia con la investigación de 

Rosario (2020), que concluyó que hay un vínculo entre las destrezas emocionales 

y el aprendizaje de matemáticas, destacando un nivel de correlación positiva 

moderada. El coeficiente de correlación reveló un valor de 0.576, con un nivel de 

significancia de p=0.000. Esto indica la presencia de una conexión significativa 

entre la conciencia emocional y el aprendizaje de matemáticas en estudiantes de 

una IE. Esta investigación coincide con Darmayanti y Salim (2020) quienes resaltan 

la importancia de la motivación, así como la regulación emocional.  
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Se apoyó a la teoría de Goleman (1995) quien precisó el factor más crucial en el 

acomodo personal, el logro de relaciones interpersonales triunfantes y el 

desempeño laboral. El escritor resalta cinco aspectos claves en el progreso de la 

IE: la percepción emocional, la autorregulación, el estímulo, la capacidad de 

comprender a los demás y las habilidades sociales. Las primeras tres dimensiones 

están reducidamente unidas a la persona misma, concernientes con el 

autoconocimiento, la habilidad para esgrimir de alguna forma los estados de ánimo 

personales y la capacidad de motivarse a sí mismo. Por el contrario, las dos 

dimensiones sobrantes (empatía y destreza social) insinúan a la interacción con los 

demás, instituyendo a la habilidad social.  

Cuarta discusión: Se evidenció una relación significativa positiva de 

magnitud media entre la IF y la autonomía emocional en los estudiantes de 

secundaria de un IEP de Lima Metropolitana, 2023; con un valor de < 0.05, 

obteniéndose un coeficiente de 0.567. Al observar los hallazgos en términos de la 

estadística descriptiva, se visualiza en la tabla 6, un 38,8% de encuestados 

mencionaron percibir un nivel medio de IF y un nivel moderado de autonomía 

emocional. Este resultado tiene coincidencia con la tesis de Trujillo (2023) el que 

efectuó el trabajo de campo con una muestra accedida por 290 educandos. Los 

datos estadísticos muestran la conexión estadísticamente positiva y reveladora 

entre el ambiente académico, las habilidades emocionales y la asertividad de los 

alumnos. Además, se apoyó a la teoría de Bisquerra (2015) quien indicó a las CE, 

como un ligado de atributos y unidades agrupados con el manejo personal, que 

circunscriben la autoconfianza, una perspectiva optimista, responsabilidad, 

habilidad para analizar de manera crítica las normas sociales, aptitud para buscar 

apoyo y recursos, así como la efectividad emocional personal. Por su parte Luy, 

(2019) destacó anteriormente que la posesión de habilidades de IE implica la 

aptitud para sostener una comunicación eficaz y asertiva. Estas habilidades 

engloban competencias como la habilidad para comunicarse de manera efectiva, 

resolución de problemas, colaborar en equipo, adaptarse a situaciones diversas y 

perseverar en la búsqueda constante de la mejora.  
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Así también, Según Chaux et al. (2017), sostienen que el cultivo de habilidades 

emocionales no se limita solo a dirigir nuestras acciones en función de nuestros 

propios sentimientos, sino que se centra especialmente en la consideración de los 

sentimientos del otro, en el respeto hacia los demás y en el reconocimiento de sus 

particularidades. En otras palabras, aborda todo aquello que facilita una 

convivencia pacífica, la participación y responsabilidad democrática, la apreciación 

de la pluralidad, la identidad y el valor asignado a las diferencias. 

Quinta discusión: Respecto a la cuarta hipótesis se presenta relación 

significativa de magnitud media y débil entre la IF y las competencias sociales en 

educandos de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023; con un valor de 

< 0.05, lográndose un factor de 0.382, ello tras manejarse el coeficiente de Rho 

Spearman. Así mismo tras analizar la tabla 7, se aprecia que un 49,4% de 

educandos mencionaron percibir un grado medio de IF y denotaron un nivel 

moderado de competencias sociales. Por otro lado, los resultados concuerdan con 

Hennessey y Humphrey (2020), quienes mencionan que es posible mejorar las 

competencias sociales con el tiempo al poner en práctica habilidades relacionadas 

con el comportamiento y las emociones logrando así también mejorar el 

rendimiento del educando en el aula. Así tambien los resultados se asemejan con 

el estudio de Arenas et al. (2020), ellos comprueban una conexión entre ciertas 

habilidades de talento emocional de los profesionales que anunciaron en el estudio 

y su tendencia a llevar a cabo prácticas colaborativas en sus interacciones con las 

familias. Se consideró que es demasiado simplista inferir a la competencia social 

exclusivamente en función de habilidades o provechos sociales fijados, los cuales, 

además, pueden transformarse según la cultura. Es ineludible prometer una 

perspectiva más extensa de las relaciones interpersonales al componer el 

pensamiento, el sentimiento y la cualidad, es por ello también que Figueroa (2023) 

concluye el alto valor de la IE en el rendimiento académico del estudiante. En este 

contexto, resulta esencial conseguir un conjunto de destrezas conductuales, 

además de ser conveniente en la percepción y comprensión de las dinámicas 

interpersonales, y ostentar la disposición y el interés para destinar dichas pericias 

en la práctica.  
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Asimismo, es crucial que la persona se halle sumergida en un contexto que provea 

circunstancias atenúas para la interacción y que no muestre impedimentos 

emocionales que conmuevan su intervención en el ámbito social (García, 1995). 

 

Sexta discusión: Se consideró a la hipótesis número cinco y se enmarcó que 

presenta relación significativa de magnitud media y débil entre la IF y las 

competencias de vida y bienestar en alumnos de secundaria de un IEP de Lima 

Metropolitana, 2023; con un valor de < 0.05, lográndose un coeficiente de 0.338, 

ello tras utilizarse el factor de Rho Spearman. Así también se tiene que un 55% de 

los partícipes mencionaron percibir un nivel medio de IF y denotaron un nivel 

moderado de competencias de vida y bienestar. Este resultado coincide con la 

investigación de Bello et al. (2020) quienes arribaron en su estudio revelaron una 

relación estadísticamente reveladora y auténtica entre la impulsividad en los 

patriarcas y la manifestación de angustia y declive (Rho= 0,213; p= 0,046). También 

se observó una relación entre estas sintomatologías y los comportamientos de los 

niños. Como conclusión, se pudo inferir que las explosiones de disgusto continuos 

y descomunales por parte de los padres logran estar concernientes con la 

preocupación y el aislamiento social en los niños, lo que sugiere un impacto en los 

síntomas internalizantes de los menores. Saarni (2000) destaca la relevancia de la 

capacidad para distinguir con empatía las habilidades emocionales de los demás y 

que actitud mostramos. Asimismo, Samaniego (2020) concluye que la influencia las 

competencias emocionales se reflejan no solo en los estudiantes sino también en 

la actitud del profesor. 

Además, se apoyó a la teoría de Salovey y Sluyter (1997) quienes distinguieron 

cinco dimensiones elementales en las CE: apoyo, efectividad, responsabilidad, 

comprensión y moderación, siendo estas relacionadas con inteligencia emocional, 

tal como lo delimita Goleman (1995), apartado en cinco áreas: autoconciencia 

emocional, regulación emocional, automotivación, empatía y habilidades sociales, 

cada una de las cuales comprendía un total de veinticinco competencias. 

Posteriormente, Goleman et al. (2002), sugieren solo cuatro áreas principales: 

autoconciencia, autogestión, conciencia social y gestión de relaciones, junto con 

dieciocho destrezas determinadas. Este método nos permite prever que a medida 
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que la ciencia nos proporcione más datos, la definición de competencia emocional 

se volverá más específica. 

Además, es la habilidad para concentrar conductas proporcionadas y 

comprometidos con el fin de destacar de manera triunfante los retos cotidianos en 

diversos contornos de la vida, como personales, laborales o sociales, así como las 

circunstancias excepcionales que se ostentan. Estas destrezas adecuan la 

organización de nuestra vida de cualidad saludable y ecuánime, forjando prácticas 

de satisfacción y bienestar. Sin embargo, es necesario fijar objetivos adaptativos, 

positivos y realistas.  
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VI. CONCLUSIONES

Primero: Según lo establecido en el objetivo general, se confirmó la relación 

significativa y positiva alta entre la Interacción Familiar (IF) y las Competencias 

Emocionales (CE) en los educandos de secundaria de una IEP de Lima 

Metropolitana, 2023; con un nivel de significancia inferior a 0.05 se consiguió 

adquirir un factor de 0.728 mediante la aplicación del coeficiente Rho de Spearman. 

Segundo: Según el objetivo específico 1 y luego de aplicar el factor de Rho 

Spearman, se determinó una correspondencia significativa y positiva moderada 

entre la IF y la conciencia emocional en alumnos de secundaria de una IEP de Lima 

Metropolitana, 2023; con un valor de < 0.05, obteniéndose un coeficiente de 0.664. 

Tercero: De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye la correspondencia 

significativa y positiva media (0.660), con una significancia de < 0.05, entre la IF y 

la RE en alumnos de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. 

Cuarta: Considerando el objetivo específico tres, se constató una relación 

significativa positiva de magnitud media entre la IF y la autonomía emocional en 

estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. Con un nivel 

de significancia menor a 0.05, se logró obtener un coeficiente de 0.567. 

Quinto: En cuanto al objetivo específico cuatro, en resumen, se estableció que 

existe relación significativa de magnitud media y débil entre la IF y las competencias 

sociales en estudiantes de secundaria de una IEP de Lima Metropolitana, 2023. Se 

logró un coeficiente de 0.382 con un nivel de significancia por debajo de 0.05 al 

emplear el Rho de Spearman. 

Sexto: En relación al quinto objetivo específico, en resumen, se concluyó que existe 

una asociación débil pero significativa entre la IF y las competencias para la vida y 

el bienestar en estudiantes de secundaria de una IEP en Lima Metropolitana en el 

año 2023. El valor obtenido, con un coeficiente de 0.338 y un nivel de significancia 

menor a 0.05, respalda esta relación determinada. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primero: Después de descubrir que hay una conexión significativa positiva 

moderada, entre la IF y la conciencia emocional de una IE del nivel secundaria se 

recomienda a los directivos de la IE, solicitar la asistencia de un psicólogo, para 

impulsar talleres y poder así vigorizar no solo la cognición, sino también la 

regulación de los estudiantes. 

Segundo: Tasando que la IF se concierne de manera directa y característica con 

la autonomía emocional, se sugiere a todos los docentes de tutoría de la IE incluyan 

en sus sesiones de aprendizaje, una serie de métodos o técnicas encaminadas a 

afrontar los inconvenientes antes de eludirlos y expresar de manera adecuada sus 

propias emociones, con el fin de que ellos cuenten con una habilidad mejorada para 

resolver conflictos, demuestran mayor asertividad y muestran un mayor nivel de 

empatía. 

Tercero: Al conocer que hay una conexión positiva de magnitud moderada entre la 

IF y las competencias sociales se sugiere a los directivos y tutores de cada aula de 

la IE, llevar a cabo mensualmente, encuentros con cada alumno y sus padres con 

el designio de fortificar sus competitividades sociales y lograr con ello mantener 

relaciones interpersonales gratificantes, experimentar bienestar con nosotros 

mismos como con nuestro entorno, así ser de abogar y respetar los derechos 

individuales de manera adecuada. 

Cuarto: Comparando los resultados comprendidos se indicó que la IF se concierne 

de forma continua y característica con las competencias para la vida y el bienestar, 

se recomienda a los padres de la IE asistir regularmente a talleres educativos y 

poder así ayudar a sus hijos, en el desarrollo de destrezas emocionales, en 

consecuencia, lograr que se conviertan en personas flexibles y resolutivas, es decir, 

en personas inteligentes emocionalmente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: Interacción familiar y competencias emocionales en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Lima Metropolitana, 2023 
Autor:   Eche Rojas Virginia María 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e indicadores Metodología / diseño 

Problema General: 

¿Cuál es la relación entre la 
interacción familiar y las 
competencias emocionales en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública 
de Lima Metropolitana, 2023? 

Problemas específicos 

PE1. ¿Cuál es la relación entre la 

interacción familiar y la 
conciencia emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública 
de Lima Metropolitana, 2023?,  

PE2. ¿Cuál es la relación entre la 

interacción familiar y la 
regulación emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública 
de Lima Metropolitana, 2023?,   

PE3. ¿Cuál es la relación entre la 
interacción familiar y la 
autonomía emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública 
de Lima Metropolitana, 2023?,  

Objetivo general: 

Determinar la relación entre la 
interacción familiar y las 
competencias emocionales en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana, 
2023.  

Objetivos específicos: 

OE1. Establecer la relación 

entre la interacción familiar y la 
conciencia emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana, 
2023. 

OE2. Establecer la relación 

entre la interacción familiar y la 
regulación emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana, 
2023. 

OE3. Establecer la relación 

entre la interacción familiar y la 
autonomía emocional en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa 

Hipótesis general: 

Existe una relación significativa 
entre la interacción familiar y las 
competencias emocionales en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023.  

Hipótesis específicas: 

HE1. Existe una relación significativa 

entre la interacción familiar y la 
conciencia emocional en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023.  

HE2. Existe una relación significativa 

entre la interacción familiar y la 
regulación emocional en estudiantes 
de secundaria de una institución 
educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023. 

HE3. Existe una relación significativa 
entre la interacción familiar y la 
autonomía emocional en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023. 

Variable 1:  
Interacción familiar 

D1: Unión y apoyo 

D2: Expresión de 
emociones 

D3: Percepción de 
dificultades o conflictos 

Tipo de investigación: 
Básica 

Nivel: Explicativo 

Diseño: No experimental 

de corte y transversal  

Método: Hipotético – 
deductivo 

Enfoque: Cuantitativo 

Población: Está 

constituido por 160 
estudiantes de primer año 
educación secundaria 

Muestra censal: 160 

estudiantes 

Muestreo: No 

probabilístico 

Técnicas: Encuesta 

Instrumentos: 

Cuestionario 

Variable 2: 
Competencias 
emocionales   

D1: Conciencia 
emocional 
D2: Regulación 
emocional 
D3: Autonomía emocional 
D4: Competencias 
sociales 
D5: Competencias de 
vida y bienestar 



PE4. ¿Cuál es la relación entre la 

interacción familiar y las 
competencias sociales en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública 
de Lima Metropolitana, 2023?  

PE5. ¿Cuál es la relación entre la 
interacción familiar y las 
competencias de vida y 
bienestar en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023? 

pública de Lima Metropolitana, 
2023. 
OE4. Establecer la relación 

entre la interacción familiar y 
las competencias sociales en 
estudiantes de secundaria de 
una institución educativa 
pública de Lima Metropolitana, 
2023 

OE5. Establecer la relación 

entre la interacción familiar y 
las competencias de vida y 
bienestar en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023. 

HE4. Existe una relación significativa 

entre la interacción familiar y las 
competencias sociales en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023. 

HE5. Existe una relación significativa 

entre la interacción familiar y las 
competencias de vida y bienestar en 
estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Lima 
Metropolitana, 2023. 



ANEXO 2: TABLA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla de operacionalización de variables 

Variables Definición  conceptual Definición  operacional Dimensión Indicadores Items Escala de 
medición 

Interacción 
familiar 

Se define a la familia como un 
grupo de personas que viven 
en un mismo lugar y que 
tienen interrelaciones entre sí. 
Asimismo, existen diversas 
variables presentes en la 
convivencia entre padres e 
hijos como sentimientos, las 
responsabilidades, 
informaciones, intereses, e 
ideas y que estos a su vez se 
envuelven en el desarrollo de 
las experiencias, al momento 
de interactuar (Domínguez et 
al.,2013) 

La interacción familiar, se evaluó 
mediante la Evaluación de las 
Relaciones Intrafamiliares, 
adaptada por Rivera & Andrade 
(2010) que presenta tres 
dimensiones que son: unión y 
apoyo, expresión de emociones y 
percepción de dificultades o 
conflictos. 

Unión y apoyo Actividades en conjunto y apoyo 
mutuo. 

5, 10, 15, 20, 
25, 30, 

35 

Ordinal 

Expresión de 
emociones 

Comunicación verbal de las 
emociones 

1, 3, 6, 11, 
13, 16, 18, 
21, 23, 26, 

28, 31, 33, 36 

Percepción de 
dificultades o 

conflictos 

Aspectos negativos, 
problemáticos y difíciles. 

2, 4, 7, 8, 9, 
12, 14, 17,19, 

22, 24, 27, 
29, 32, 34, 37 

Competencias 
emocionales 

Son habilidades que se 
pueden desarrollar con el 
objetivo de convertirse en 
mejores personas, con los 
demás y con uno mismo; las 
mismas tienen el poder de 
influir tanto en el ámbito 
laboral como personal y, de 
esta manera, nos permiten 
obtener una superior calidad 
de vida. (Goleman, 1995, 
Bisquerra, 2015). 

Las competencias emocionales se 
evaluaron mediante el Cuestionario 
de Desarrollo Emocional para 
Educación Secundaria (CDE-SEC), 
elaborado y adaptado por Pérez-
Escoda, N. (2015) que se 
descompone en cinco dimensiones 
que son conciencia emocional, 
regulación emocional, autonomía 
emocional, competencias sociales y 
competencias de vida y bienestar. 

Conciencia 
Emocional 

Toma de conciencia de las propias 
emociones 

1, 5, 13, 16, 
17, 20, 26, 28, 

31 

Ordinal 

Dar nombre a las emociones 

Comprensión de las 
emociones de los demás 

Interacción entre emoción, cognición 
y comportamiento 

Regulación 
emocional 

Expresión emocional apropiada 
7, 15, 21, 22, 

27, 33 
Habilidades de afrontamiento 

Competencia para autogenerar 
emociones positivas 

Autonomía 
emocional 

Autoestima 
2, 3, 23, 30, 

35 
Automotivación 

Autoeficacia emocional 

Actitud positiva 

Competencias 
sociales 

Dominar las habilidades sociales 
4, 8, 9, 14, 
19, 29, 32, 

34 

Respeto por los demás 

Asertividad 

Prevención y solución de 
conflictos 

Competencias de 
vida y bienestar 

Fijar objetivos adaptativos 6, 10, 11, 12, 
18, 24, 25 Toma de decisiones 

Ciudadanía activa 

Bienestar subjetivo 



ANEXO 3 
FICHA TÉCNICA DE LA ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTRAFAMILIARES 

NOMBRE: Escala de Evaluación de las Relaciones 

 Intrafamiliares 

AUTOR: María Rivera Heredia y Patricia Andrade Palos 

PROCEDENCIA: México 

ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN: Directa 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN: 37 items 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Adolescentes – jóvenes  

EDADES:  a partir de 12 años en adelante 

Reseña histórica 

El origen de la Escala de Evaluación de las Relaciones Intrafamiliares (E.R.I.) es 

consecuencia del resultado de una investigación realizada por Rivera-Heredia y 

Padilla-Barraza.  Se trata de una escala autoaplicable que consta de 37 items en su 

versión intermedia con cinco opciones de respuesta que varían de: Totalmente de 

acuerdo a totalmente en desacuerdo. Los puntajes obtenidos son referentes a las 

tres dimensiones que brindan información sobre cómo es la interacción familiar 

respecto a la expresión de emociones, a la unión y apoyo, y a la percepción de 

dificultades o conflictos. Está dirigido a adolescentes y jóvenes universitarios. 

Consigna de aplicación 

Ayúdame a conocer cómo funcionan las familias en Lima Metropolitana, con base 

en la experiencia y opinión que tienes sobre tu propia familia. La información que tú 

proporciones será estrictamente confidencial. Recuerda que lo importante es 

conocer tu punto de vista. Trata de ser lo más sincero y espontáneo posible.  

A continuación, se presentan una serie de frases que se refieren a aspectos 

relacionados con TU FAMILIA. Indica cruzando con una X (equis) el número que 

mejor se adecue a la forma de actuar de tu familia, basándote en la siguiente escala: 

TA= 5 (TOTALMENTE DE ACUERDO), A= 4 (DE ACUERDO), N= 3  NEUTRAL (NI 

DE ACUERDO NI EN DESACUERDO), D= 2 (EN DESACUERDO), TD = 1 

(TOTALMENTE EN DESACUERDO). 



ESCALA DE EVALUACIÓN DE LAS RELACIONES INTRAFAMILIARES 

Estimado estudiante: se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca la percepción de 
los estudiantes. Por lo tanto, el cuestionario es de forma anónima, por lo cual le agradecemos de 
antemano su colaboración. 
Escala de Likert: 
TA = 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
A = 4 = DE ACUERDO 
N = 3 = NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 
D = 2 = EN DESACUERDO 
TD = 1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

Nº DIMENSIONES / ítems 
Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

1 En mi familia hablamos con franqueza. 

2 Nuestra familia no hace las cosas junta. 

3 Mis padres me animan a expresar abiertamente mis puntos de vista. 

4 Hay muchos malos sentimientos en la familia. 

5 Los miembros de la familia acostumbran hacer cosas juntos. 

6 En casa acostumbramos expresar nuestras ideas. 

7 Me avergüenza mostrar mis emociones frente a la familia. 

8 En nuestra familia es importante para todos expresar nuestras opiniones. 

9 
Frecuentemente tengo que adivinar sobre qué piensan los otros miembros de la familia o 
sobre cómo se sienten. 

10 Somos una familia cariñosa. 

11 Mi familia me escucha. 

12 Es difícil llegar a un acuerdo con mi familia. 

13 En mi familia expresamos abiertamente nuestro cariño. 

14 En mi familia, nadie se preocupa por los sentimientos de los demás. 

15 En nuestra familia hay un sentimiento de unión. 

16 En mi familia, yo me siento libre de expresar mis opiniones. 

17 La atmósfera de mi familia usualmente es desagradable. 

18 Los miembros de la familia nos sentimos libres de decir lo que traemos en mente. 

19 Generalmente nos desquitamos con la misma persona de la familia cuando algo sale mal. 

20 Mi familia es cálida y nos brinda apoyo. 

21 Cada miembro de la familia aporta algo en las decisiones familiares importantes. 

22 Encuentro difícil expresar mis opiniones en la familia. 

23 En nuestra familia a cada quien le es fácil expresar su opinión. 

24 Cuando tengo algún problema no se lo platico a mi familia. 

25 Nuestra familia acostumbra hacer actividades en conjunto. 

26 Nosotros somos francos unos con otros. 

27 Es difícil saber cuáles son las reglas que se siguen en nuestra familia. 

28 En mi familia acostumbramos discutir nuestros problemas. 

29 Los miembros de la familia no son muy receptivos para los puntos de vista de los demás. 

30 Los miembros de la familia de verdad nos ayudamos y apoyamos unos a otros. 

31 En mi familia, yo puedo expresar cualquier sentimiento que tenga. 

32 Los conflictos en mi familia nunca se resuelven. 

33 En mi familia expresamos abiertamente nuestras emociones. 

34 Si las reglas se rompen no sabemos que esperar. 

35 Las comidas en mi casa, usualmente son amigables y placenteras. 

36 En mi familia nos decimos las cosas abiertamente. 

37 Muchas veces los miembros de la familia se callan sus sentimientos para ellos mismos 

 Gracias por su valiosa colaboración 



 

 
 

FICHA TÉCNICA DEL CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 

NOMBRE:     Cuestionario de Desarrollo Emocional para  

      Educación Secundaria CDE-SEC 

AUTOR:    Pérez-Escoda, Álvarez & Bisquerra 

PROCEDENCIA:   Barcelona 

ÁMBITO DE ADMINISTRACIÓN: Directa 

TIEMPO DE APLICACIÓN: 30 minutos 

ESTRUCTURACIÓN:  35 items 

POBLACIÓN OBJETIVO:  Adolescentes 

EDADES:     a partir de 12 hasta los 18 años 

 

Reseña histórica 

El cuestionario de desarrollo emocional en la versión para adolescentes (CDE_SEC) 

fue diseñado de acuerdo con el modelo de competencia emocional del GROP 

(Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica) de la Facultad de 

Pedagogía de la Universidad de Barcelona. Consiste en una escala de autoinforme 

que consta de 35 items con formato de respuesta tipo Likert. Los resultados que se 

obtienen permiten detectar las necesidades que cada alumno puede tener a nivel 

global y en cada una de las dimensiones, permitiendo estudiar las necesidades de 

desarrollo emocional. Su aplicación se estima adecuada entre los 12 y los 18 años.  

Consigna de aplicación 

A continuación, encontrarás algunas preguntas. Léelas atentamente e indica la 

opción que se aproxime a lo que sientes en el momento. Antes de responder es muy 

importante que pienses en lo que haces y no en lo que te gustaría hacer o en lo que 

crees que a los otros les gustaría que hicieras. Marca 5 si estas totalmente de 

acuerdo, 4 si estás de acuerdo, 3 si estás ni de acuerdo ni en desacuerdo, 2 si estás 

en desacuerdo, y 1 si estas totalmente en desacuerdo con el enunciado leído. 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

CUESTIONARIO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES 
 
Estimado estudiante: se le presenta una serie de preguntas que deberá responder de acuerdo a su 
punto de vista. Estas serán utilizadas en el proceso de investigación, el cual busca la percepción de 
los estudiantes. Por lo tanto, el cuestionario es de forma anónima, por lo cual le agradecemos de 
antemano su colaboración. 
Escala de Likert:   
TA = 5 = TOTALMENTE DE ACUERDO 
A = 4 = DE ACUERDO 
N = 3 = NEUTRAL (NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO) 
D = 2 = EN DESACUERDO 
TD = 1 = TOTALMENTE EN DESACUERDO 

Nº DIMENSIONES / ítems 
Escala de Valoración 

1 2 3 4 5 

1 Sé poner nombre a las emociones que experimento.      

2 Cuando tengo un problema, me esfuerzo por ver el lado positivo de las cosas.      

3 Me gusto tal y como soy físicamente.      

4 Me cuesto hablar de lo que siento con mis amigos.      

5 Casi siempre sé porque me siento: triste, enfadado, alegre, feliz.      

6 Organizo bien mi tiempo para hacer los deberes.      

7 Cuando estoy nervioso sé cómo tranquilizarme.      

8 Me siento muy mal cuando los demás critican lo que hago o digo.      

9 A menudo tengo peleas o conflictos con otras personas cercanas a mí.      

10 Antes de decir una cosa, pienso en las consecuencias.      

11 Tengo en cuenta cómo se sienten los otros cuando les tengo que decir alguna cosa.      

12 Cuando una cosa me preocupa, intento hacer otras cosas, aunque me cueste mucho.      

13 Cuando tengo que hacer cosas nuevas, tengo miedo a equivocarme.      

14 Me cuesta defender opiniones diferentes a las de otras personas.      

15 
Cuando no puedo resolver un problema a la primera, busco otras soluciones para 
conseguirlo. 

     

16 Noto cuando los otros están de mal humor.      

17 
Cuando tengo que hacer una cosa que considero difícil, me pongo nervioso y me 
equivoco. 

     

18 Cuando me esfuerzo por resolver un problema y lo consigo, me siento satisfecho.      

19 Me cuesta hablar con las personas que conozco poco.      

20 Me siento una persona feliz.      

21 Algunas veces me siento triste y alegre en muy poco tiempo de diferencia.      

22 
Cuando me enfado, a menudo digo o hago cosas de las cuales después me 
arrepiento. 

     

23 Me preocupa mucho que los otros descubran que no sé hacer alguna cosa.      

24 Cuando me dicen que he hecho una cosa bien o muy bien, no sé qué decir.      

25 Tengo la sensación de aprovechar bien mi tiempo libre.      

26 A menudo me siento triste sin saber el motivo      

27 A menudo me dejo llevar por la rabia y actuó bruscamente.      

28 Estoy descontento conmigo mismo.      

29 Tengo muchos amigos.      

30 Nada de lo que pueda pensar o hacer puede cambiar las cosas que me pasan.      

31 Me doy cuenta cuando los otros están contentos.      

32 Cuando tengo ganas de explicar alguna cosa, me cuesta esperar mi turno de palabra.      

33 Mi estado de ánimo depende de cómo me traten los otros.      

34 
Cuando alguien me habla, a menudo pienso en otras cosas y no escucho con 
suficiente atención. 

     

35 En general, me siento satisfecho con mi vida.      

 
Gracias por su valiosa colaboración 



 

 
 

  ANEXO 4. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

     
 

     https://docs.google.com/forms/d/1gIsxRU97iBQdo5VnZmPd6mp_heAI7nRMU2l0GQjdvx0/edit

https://docs.google.com/forms/d/1gIsxRU97iBQdo5VnZmPd6mp_heAI7nRMU2l0GQjdvx0/edit


 

 
 

ANEXO 5: BASE DE DATOS DE LA PRUEBA PILOTO DE LAS VARIABLES 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1 5 5 4 4 5 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 3 1 1 3 3 3 3 2 3 3

2 5 5 4 4 5 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 3 1 1 3 3 3 3 4 3 5

3 2 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1 3 1 5 5 2 2 1 1 3 4 1 1 1 1 1 3 1 1 3 1

4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2

5 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 4 2 4 4 3 3 2 2 2 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2

6 3 2 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2 3 3 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3

7 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 1 2 2 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3

8 4 5 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5 5 4 5 5 4 5 1 2 4 3 4 3 2 3 2 3 2 3 4 5

9 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 3 2

10 5 5 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 3 1 5 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 5

11 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4

12 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4 5 4 5 5 4 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 4 3 4 4

13 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 4 3 1 3 3 1 2 3 2 2 4 3 3 3 4

14 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 5

15 4 3 3 2 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 4 3 3 2 3 5 2 4 4 3 4 4 4 4 3 5

16 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2 4 2 2 3 3 3 2 1 3 1 2 1 2 3 3 4 3 3 2 2

17 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4

18 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4 5 3 4 5 2 1 2 2 3 3 1 1 1 1 2 3 2 3 2 4

19 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3

20 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 3 1 2 2 4 3 4 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2

Unión y apoyo Expresión de emociones

Interacción familiar  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1 5 3 1 5 1 3 3 5 5 5 5 4 4 5 1 5 5 4 1 3 5 3 1 5 1 3 3 5 5 5 5 4 4 5 1

2 5 4 1 5 5 3 4 5 5 5 5 2 5 5 1 5 5 4 1 3 5 4 1 5 5 3 4 5 5 5 5 2 5 5 1

3 1 1 1 1 1 3 1 5 4 5 5 1 3 5 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 4 5 5 1 3 5 1

4 5 3 2 5 4 2 3 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 5 3 3 5 3 2 5 4 2 3 5 4 5 3 4 4 5 3

5 2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1 4 3 2 4 3 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 2 3 5 1 1 4 3 2

6 4 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 2 4 3 2 3 2 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3

7 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4 1 1 2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1 2 3 3 4 2 1 4 1 1

8 5 2 1 3 1 5 1 5 5 5 2 2 3 5 3 5 1 5 3 4 5 2 1 3 1 5 1 5 5 5 2 2 3 5 3

9 2 1 1 2 1 2 1 3 2 5 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 5 2 1 2 1 2

10 4 3 3 5 4 1 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 4 4 5 5 4 3 3 5 4 1 5 5 5 5 3 3 5 5 3

11 3 3 1 3 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1 3 2 2 3 2 3 3 1 3 1 1 1 2 5 5 1 1 1 1 1

12 4 3 4 5 5 3 2 4 5 5 2 3 5 4 2 4 3 4 3 3 4 3 4 5 5 3 2 4 5 5 2 3 5 4 2

13 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4

14 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 2 2 4 5 3 4 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 4 5 4 5 2 2 4 5 3

15 5 4 2 3 3 2 2 5 5 5 1 2 3 4 2 3 3 5 2 3 5 4 2 3 3 2 2 5 5 5 1 2 3 4 2

16 5 3 1 5 1 1 3 2 4 5 1 1 2 3 3 3 3 4 4 2 5 3 1 5 1 1 3 2 4 5 1 1 2 3 3

17 5 4 2 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 5 2 3 5 5 3 4 5 4 2 3 3 3 4 5 4 5 3 3 3 5 2

18 4 2 1 5 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 1 2 5 5 3 2 4 2 1 5 2 3 2 3 4 5 2 3 3 3 1

19 5 3 3 1 3 3 4 5 4 4 3 1 3 5 3 3 4 1 4 4 5 3 3 1 3 3 4 5 4 4 3 1 3 5 3

20 4 3 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1 1 4 2 5 2 1 1 1 4 3 2 2 1 1 3 4 2 2 1 1 1 4 2

Competencias emocionales  

Conciencia emocional Regulación emocional Autonomía emocional Competencias sociales Competencias de vida y bienestar



 

 
 

ANEXO 6: BASE DE DATOS DE LAS VARIABLES 

INTERACCIÓN FAMILIAR Y COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 
 



 

 
 

 
 



 

 
 

 

ANEXO 7: RESULTADOS DE LA CONFIABILIDAD DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE INTERACCIÓN FAMILIAR 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VARIABLE COMPETENCIAS EMOCIONALES 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,952 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,969 37 



 

 
 

ANEXO 6: EVALUACIÓN DE JUICIO DE EXPERTOS 

     



 

 
 

  



 

 
 

              



 

 
 

     



 

 
 

    



 

 
 

    



 

 
 

    



 

 
 

   



 

 
 

   



 

 
 

  



 

 
 

    



 

 
 

   



 

 
 

    



 

 
 

   



 

 
 

    



 

 
 

    



 

 
 

 



 

 
 

 ANEXO 7: AUTORIZACIÓN DE LA UCV PARA LA INVESTIGACIÓN 



 

 
 

AUTORIZACIÓN DE LA IE PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 



 

 
 

ANEXO 8: GRÁFICAS DESCRIPTIVAS 

 

 Figura 1  

Interacción familiar vs competencias emocionales 

 
 
Figura 2  
Interacción familiar vs. conciencia emocional 

 



 

 
 

   
Figura 3  
Interacción familiar vs. regulación emocional 

 
 
 

 
Figura 4  
Interacción familiar vs. autonomía emocional 

 
 



 

 
 

 
Figura 5   
Interacción familiar vs. competencias sociales 

 
 

 

 
Figura 6  
Interacción familiar vs. competencias de vida y bienestar 

 
 



ANEXO 9: PRUEBA DE NORMALIDAD 

Tabla 15  
Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Interacción familiar ,093 160 ,000 

Unión y apoyo ,090 160 ,003 

Expresión de emociones ,092 160 ,000 

Percepción de dificultades ,081 160 ,012 

Competencias emocionales ,068 160 ,071 

Conciencia emocional ,071 160 ,048 

Regulación emocional ,096 160 ,001 

Autonomía emocional ,076 160 ,026 

Competencias sociales ,098 160 ,000* 

Competencias de vida y bienestar ,085 160 ,006 

De la tabla adjuntada se infiere lo siguiente: al tener un p valor igual a 0,000, y este, 

ser menor a 0,050 (referencia nivel de riesgo 5%); se acepta la hipótesis que indica 

que los datos constituyentes de la muestra no resultan de una distribución normal, 

siendo una muestra no paramétrica, para cual, se empleará a Spearman para medir 

la relación y comprobar las hipótesis. 


