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 RESUMEN  

La presente investigación, tiene como finalidad analizar la inteligencia emocional 

y su influencia en la resiliencia psicológica de los  adolescentes de la Fundación 

Proyecto Don Bosco Fase 1. Para la recolección de datos se aplicaron dos tipos de 

reactivos psicométricos que recopilaban información relacionada con la variable 

independiente, inteligencia emocional, para el cual se aplicó el TMMS-23 que 

evalúa los componentes de la IE los cuales son: atención emocional(AE), Claridad 

emocional (CE) y la reparación de las emociones (RE). Para la variable 

dependiente, resiliencia, se usó el Test de resiliencia JJ23 que evalúa funcionalidad 

familiar, autoestima, asertividad, impulsividad, afectividad, adaptabilidad a 

situaciones nuevas, tareas adolescentes, creatividad y capacidad de pensamiento 

crítico. Los participantes fueron 31 estudiantes de diversos colegios del cantón 

Ambato que se inscribieron en la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. Los 

resultados fueron analizados por medio del CHI cuadrado, donde se pudo concluir 

que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de los 

adolescentes, del cual se desprendió la propuesta enfocada a la resiliencia 

psicológica. Desde el enfoque cognitivo conductual, proponiendo tres talleres que 

permitan mejorar la resiliencia psicológica de los adolescentes pertenecientes a la 

institución.  

DESCRIPTORES: experiencias, inteligencia emocional, resiliencia, 

sobreponerse. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente en la sociedad se han presentado una diversidad de cambios 

conductuales y emocionales, donde el conocer e identificar las emociones cumplen 

un papel muy importante al momento de experimentar una situación problemática 

y el sobreponerse a la misma, es por eso el interés frente a la presente investigación, 

la cual radica en conocer los niveles de inteligencia emocional y respectivamente 

el nivel de resiliencia en los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco 

Fase1. 

Para esto, la inteligencia emocional (IE)es tomada como  la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, así como la habilidad para manejarlos, 

esto es propuesto por el pionero en este tema que es Goleman (como se citó en 

Anchorena,2015) quien define a la IE y con él toma auge . Hay que considerar que 

todas las personas somos diferentes tanto en el área biológica, psicológica y social, 

por la misma razón la respuesta emocional será distinta en cualquier situación 

experimentada. 

La resiliencia y la inteligencia emocional aparecen en los eventos 

problemáticos que viven las personas, donde se dan emociones y el individuo posee 

desarrolla la capacidad resiliente o no, y el ser humano en sí, está expuesto a 

experimentar y expresar emociones según el contexto y la situación en que se 

encuentre, por consiguiente buscará adaptarse y sobreponerse al evento no deseado. 

En el primer capítulo de la presente investigación, se realiza una descripción 

del problema, los antecedentes, contextualización y detalle teórico-conceptual de 

las dos variables de estudio, la justificación y los objetivos que se pretenden con el 

presente trabajo.  
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En el segundo capítulo se describe el marco metodológico en donde la 

investigación es bibliográfica - documental y de campo, ya que se realiza 

directamente en la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 

En el tercer capítulo se realiza el análisis e interpretación de resultados, 

donde se describen los datos obtenidos producto de la aplicación de instrumentos, 

la población de estudio, además se incluyen datos cuantitativos y cualitativos de los 

resultados obtenidos, relacionados con la teoría, se añade la comprobación de la 

hipótesis, la misma que se desarrolla por medios estadísticos . 

En el cuarto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones de la 

investigación en relación a los resultados obtenidos al finalizar la investigación.  

El quinto capítulo refiere directamente el diseño de la propuesta con 

justificación y objetivos, a más de la argumentación teórica y el diseño técnico de 

la misma. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

La inteligencia emocional en las últimas décadas ha tomado un gran papel 

en el desarrollo de los individuos y su interactuar social, en donde se ha visto la 

eficiencia de saber determinar los sentimientos y emociones que puede 

experimentar los individuos, dando paso a una mejor relación interpersonal, todas 

la experiencia que el individuo tenga fortalecerán las habilidades y competencias 

en el manejo de sus emociones, al no poseer desarrolladas estas capacidades, se 

generan problemas en las relaciones sociales y los acontecimientos en los que se 

vea involucrado el sujeto, determinando que se adopten conductas  poco resilientes, 

dificultando el poder sobreponerse a eventos adversos de forma saludable, aquí se 

puede evidenciar la dificultad para la toma de decisiones por la falta de recursos, 

especialmente de los adolescentes, para enfrentar situaciones difíciles a nivel 

emocional, lo que es frecuente en la Fundación Proyecto Don Bosco  fase 1. 

Contextualización  

Se debe considerar que el ser humano está expuesto a varios factores que 

pueden intervenir en su desarrollo, dicho esto, la resiliencia puede ser modificada 

por el contexto social y las  experiencias de cada individuo, además la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2018) afirma que en las edades comprendidas entre los 

10 a 19 años, es considerada una etapa de riesgos, donde el contexto social puede 

tener gran influencia y ser un determinante para los adolescentes que se ven 

sometidos a presiones para formar parte de un grupo social y al no poseer una 

adecuada resiliencia, más la exposición a situaciones problemáticas como; consumo 

de alcohol, drogas, relaciones sexuales prematuras, embarazos no planificados y 

con ello enfermedades de transmisión sexual; difícilmente se sobrepondrán a dichos 
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problemas y experimentarán cambios en sus comportamientos y actitudes que los 

ponen en riesgo. 

Para América Latina, en una investigación desarrollada por  (Veloso, 2015) 

se consideró el tema “La relación de inteligencia emocional percibida con 

satisfacción vital, felicidad subjetiva y resiliencia”, y concluye que; la inteligencia 

emocional evidenció una correlación positiva con resiliencia. Cabe destacar que 

ésta variable fue la que presentó las correlaciones más altas con ambas medidas de 

inteligencia emocional percibida. Por tanto, es de esperar que aquellas personas que 

presentan la habilidad para percibir, asimilar y manejar las emociones propias y 

detectar e interpretar las emociones de los demás, presenten un mayor nivel de 

resiliencia. 

Como ya se mencionó la resiliencia se encuentra en situaciones 

problemáticas que los adolescentes experimentan, y una de ellas se encuentra en las 

emociones, mismas que van a variar según el momento, la situación en que se 

encuentren, pues cuando el individuo tiene la habilidad de identificar, comprender, 

interpretar, expresar y dar un significado a las emociones, en ese momento podrá 

tener la capacidad de sobreponerse a situaciones adversas con más facilidad. 

     En el Ecuador la investigación sobre la resiliencia llevada a cabo por Bravo 

(2017) se puedo determinar que “La resiliencia tiene relación con la estabilidad 

emocional, lo que implicaría que los altos puntajes en este rasgo de personalidad se 

caracterizarían por la tendencia a ser serenos, tranquilos, a tener un humor estable 

(criterios BFQ-NA)” (p.51). El saber reconocer e identificar las emociones da la 

capacidad al individuo de poder analizar el evento problemático, por consiguiente 

seleccionara la conducta más adecuada en respuesta a la situación, la emoción que 

se experimente debe ser conocida para ser controlada, es ahí donde radica el 

conocer, como un equilibrio; esto se debe a que el sujeto reconoce que experimenta 

una emoción, después la identifica, le da un significado y busca una respuesta 

conductual más favorable para el evento problemático. 

http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Lucio+Bravo%2C+Miriam+Alexandra
http://dspace.ucuenca.edu.ec/browse?type=author&value=Lucio+Bravo%2C+Miriam+Alexandra
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El contexto donde se realizó la presente investigación, que es la ciudad de 

Ambato provincia del Tungurahua y en la institución, no existen indicio o evidencia 

de haber sido realizado un estudio considerando las variables propuestas es por ello 

que dicha investigación genera gran expectativa local y nacional. 

Antecedentes  

La inteligencia emocional forma una parte fundamental en el diario vivir de 

los seres humanos, puesto que en cada actividad o experiencia a la que estén 

expuestos experimentaran una emoción, la misma que modificara su conducta, la 

cual se dará por el conocimiento y la interpretación que el individuo de a un evento. 

En las siguientes investigaciones se tomará en cuenta respectivamente a las 

variables de la presente investigación. 

Echavarría (2012) realizó una investigación de pregrado en Lima-Perú que 

se enfocó en las “Estrategias de afrontamiento al estrés en relación con la 

inteligencia emocional en niños de 7 a 12 años de edad víctimas de desastre” donde 

se puedo concluir que “Existe una relación estadísticamente significativa entre las 

estrategias de afrontamiento centradas en el problema y el cociente emocional total” 

(p.176). Con el paso del tiempo el ser humano va integrando la capacidad resiliente 

según los eventos que este experimente, cada individuo por el mismo hecho de ser 

único reaccionara de forma diferente a los demás,  dando paso a la creación de 

estrategias de afrontamiento hacia la situación problemática, en este proceso se 

toma en consideración la identificación y reconocimiento de las emociones que se 

puedan manifestarse en dicho evento, en donde se podrá controlar la respuesta 

conductual  después de dar un significado a lo experimentado. 

Rodríguez y Velásquez (2017) realizaron una investigación de pregrado en 

Cuenca-Ecuador sobre “Los niveles de resiliencia que poseen los adolescentes de 

la Unidad Educativa Particular Liceo Americano Católico”, una vez obtenidos los 

resultados del reactivo se puede demostrar que el nivel escolar y el género no 

influyen en la conducta resiliente, su conclusión indica:  
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La presencia de la capacidad resiliente que poseen los adolescentes de 12 a 16 años 

de edad de la entidad educativa abordada, debido a que evidenciaron la capacidad 

resiliente en un porcentaje de 92.5%, considerando dicho dato como un factor de 

protección frente a estados de crisis, teniendo presente que las crisis son inevitables 

y necesarias para el progreso y evolución del individuo (p.25). 

Cada individuo reacciona de diferente forma frente a una situación 

problemática, es ahí donde la capacidad de sobreponer a una adversidad o 

resiliencia se la toma como un factor de protección, ya que cada vez que el sujeto 

experimenta situaciones problemáticas aprende y crea nuevas estrategias de 

afrontamiento, el estar expuesto a estos eventos mejoran la capacidad resiliente y a 

su vez reduce la probabilidad de que el evento o situación afecte de la misma 

intensidad que la primera vez, hay que tener en cuenta que cada individuo asigna 

un significado a los eventos que experimente. 

Fuentes (2013) en su investigación de pregrado realizada en Guatemala-

México, la cual consistió en “Resiliencia en los adolescentes entre 15 y 17 años de 

edad que asisten al juzgado de primera instancia de la niñez y adolescencia del 

área metropolitana”, donde se concluye que los adolescentes del rango de edad 

establecido presentan un nivel de resiliencia alto, considerando como un factor de 

protección y a la ves de riesgo a la familia, ya que la unión y la presencia de la 

misma favorece a la resiliencia de los niños, niñas y adolescentes, por otro lado al 

existir la ausencia o separación familiar la toman como un suceso catastrófico donde 

la capacidad de sobreponerse a las adversidades se ve afectada.  
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Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica  

La naturaleza humana es inherente a sufrir cambios en su estado emocional 

y afectivo, como producto de sus experiencias de vida, es así que para entender a la 

humanidad se han generado conocimientos sobre su accionar, determinando 

términos como inteligencia y emoción, de esto se desprenden nuevos conceptos 

como inteligencia emocional cuyos pioneros fueron Peter Salovey y John Mayer 

(1990), quienes la integrar como la capacidad de un individuo para la comprensión 

de las emociones. Desde este punto la IE es diferenciada, y comenzó a tomar auge 

hasta la actualidad, pues por otro lado aparece la palabra resiliencia fue ocupada 

por la psicóloga Emmy Werner (1993) que desgloso el término resiliente para 

describir la reposición del individuo luego de un evento traumático y que reconocer 

el proceso del como la persona enfrenta el evento generador de estrés o conflicto. 

El ser humano por ser un ente social se encuentra inmerso en experiencias positivas 

y negativas que darán el resultado de estados emocionales cambiantes que buscan 

mantener un bienestar. 

Fundamentación Psicológica 

Está investigación se desarrollará bajo los parámetros de la corriente 

cognitiva conductual que según Albert Ellis (como se citó en Magaña, 2017) se 

trabaja con lo observable que viene hacer la conducta y lo no observable que son 

las emociones y los pensamiento,  ya que pretende determinar  a la resiliencia como 

un factor que predispone a la práctica de la inteligencia emocional como elemento 

de acción para enfrentar situaciones psicológicas que generan estrés o tensión en el 

individuo y que puede ser de naturaleza psicológica o somática, sabemos que esta 

corriente determina; que los pensamientos se traducen en conductas y estas en 

acciones que generan experiencias placenteras o displacenteras y que a nivel dela 

psique puede  afectar la salud mental del individuo. 
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JUSTIFICACIÓN 

La importancia de la presente investigación se fundamenta en las 

consideraciones sobre la adolescencia como una etapa del desarrollo donde se 

presentan varias dificultades, una de ellas se encuentra en el área de la inteligencia 

emocional, donde permitirá determinar los factores que influyen en la resiliencia 

psicológica, esto nos dará una mejor visión del desarrollo de los adolescentes en el 

área de la inteligencia emocional. 

El aporte a la ciencia psicológica que genera la presente investigación, 

radica en el estudio de varios fenómenos emocionales y conductas humanas que 

influyen en el desarrollo saludable de los adolescentes que impide una adecuada 

adaptación, dificultando dar respuestas óptimas frente a una situación difícil. 

La investigación es factible por que se cuenta con el apoyo de la institución, 

la Fundación Proyecto Don Bosco, así como por parte de sus autoridades además 

se cuenta con el material bibliográfico y técnicas científicas que ayudaran a la 

recopilación e interpretación de la información en coordinación con los 

profesionales especializados en la temática.  

Como directos beneficiarios de este estudio están los adolescentes de la 

Fundación Proyecto Don Bosco fase 1 quienes podrán aprender y entender nuevas 

formas de afrontamiento a sus situaciones de conflicto pudiendo superarlas 

satisfactoriamente y generando un desarrollo emocional y afectivo. 

Es original, puesto que no se han encontrado trabajos similares referentes a 

la investigación propuesta dentro de la fundación, por lo cual se muestra de forma 

novedosa e incluyendo una perspectiva actual de la problemática planteada, 

tomando en cuenta.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Identificar si la inteligencia emocional influye en la resiliencia 

psicológica en los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 

Objetivos Específicos  

• Indicar el componente más representativo de la inteligencia emocional en los 

adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 

• Definir el nivel de resiliencia psicológica en los adolescentes de la Fundación 

Proyecto Don Bosco Fase 1. 

• Diseñar una propuesta para el problema identificado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La importancia de la inteligencia emocional comienza en la infancia y es un 

complemento necesario en el desarrollo mental, intelectual y social; que regula el 

desempeño del ser humano y va marcando el modo en cómo se realice el control de 

las emociones, dando como resultado un mejor desenvolvimiento, con mayor 

confianza y seguridad favoreciendo la salud mental.  

En el proceso del desarrollo del individuo hay que tener en cuenta que la 

inteligencia emocional no se basa en que tan inteligente es un individuo, sino en 

cómo reacciona ante un evento, por lo cual Gallego y Alonso (citados por López y 

Medina, 2015) proponen tres tipos de habilidades en el ser humano: cognitiva, 

conductual y emocional, que se utilizaran para hacer frente y establecer una 

solución en función de la toma adecuada de decisiones. Un ejemplo claro se da en 

una persona emocionalmente equilibrada quien posee la habilidad de reconocer sus 

propias emociones, cognitivamente tiene la capacidad de comprender las 

emociones de los demás, respetar su forma de pensar y a su vez las diferencias que 

puedan existir, por último, conductualmente el individuo es capaz de resistir a las 

influencias negativas.   

López y Medina (2015) afirman que la emoción puede ser el resultado de 

aspectos propios del ser humano entre ellos mencionaremos los sentimientos  y por 

otro lado los sentidos que se verán afectados por la percepción de cada ser humano, 

por lo que se considera a una emoción un estado que todo ser humano experimenta, 

la cual reacciona subjetivamente al ambiente por medio de los sentidos, que da 

como producto cambios orgánicos de origen innatos que son modificados por la 

experiencia, al no existir un estímulo netamente ambiental que produzca una 

sensación se considera lo cognitivo ya que el pensar o imaginar un evento, situación 
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o lugar podrá desencadenar  algún tipo de sentimiento. Así mismo la intervención 

de los psicólogos frente a la inteligencia emocional, se enfoca desde el área 

cognitivo, donde utilizando las capacidades mentales superiores como memoria, 

razonamiento lógico y demás acciones que involucren  un proceso cognitivo dando 

la capacidad al individuo para poder identificar una emoción o sentimiento en un 

evento o situación, por consecuente proporcionando la selección de la conducta más 

idónea para la resolución de problemas, esto enfatiza solo elementos intelectivos, 

pero Wechsler (citado por Mogollón, 2012) definiendo a la inteligencia como una 

capacidad general donde el individuo tiene la posibilidad de generar una conducta 

por  voluntad de sí mismo, incluyendo el pensar, entender y elegir la conducta más 

adecuada o favorable. Es así que la inteligencia netamente no va a estar enfocada al 

progreso académico, sino que también se integra la capacidad de desenvolvimiento 

e interacción del individuo en el medio en donde se desarrolla, dándole la libertad 

de pensar y comportarse de manera racional y acorde con el lugar en que se 

encuentre.  

Definición de inteligencia emocional 

Salovey y Mayer (como se citó en Bisquerra, 2017) mencionan que 

la inteligencia emocional es la habilidad que puede ser forjada con el paso del 

tiempo, con la finalidad de mejorar el  manejo de los sentimientos y emociones, 

para regular la respuesta conductual de cada ser humano, entendiendo de esta forma 

que cada sujeto tendrá una valoración diferente de cada situación en relación a lo 

que el mismo ya haya experimentado. 

Para Meyer y Salovey (como se citó en Porcayo, 2013) menciona que la 

inteligencia emocional:  

Incluye la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emoción; 

la habilidad de acceder y/o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos; la 

habilidad de comprender la emoción y el conocimiento emocional, y la habilidad 

https://plus.google.com/u/0/113765146979218556366?rel=author
http://www.rafaelbisquerra.com/es/inteligencia-emocional.html
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para regular las emociones, para promover crecimiento emocional e intelectual 

(p.19).  

Cuando los individuos poseen un correcto desarrollo de la inteligencia 

emocional se puede decir que han adquirido la capacidad de analizar una situación, 

teniendo en cuenta  el lugar y las personas, identificando los sentimientos y las 

emociones que se puedan generar dándoles un significado y valoración respectiva, 

la valoración que se les da a los sentimientos y emociones es dado por las 

experiencias del individuo, es decir el conocimiento previo esto facilitara la 

comprensión y regulación de las mismas modificando la respuesta conductual del 

individuo. Goleman (citado por Cabrera, 2014) definió a la inteligencia emocional 

como una capacidad del ser humano, que facilita el reconocimiento de las 

emociones de sí mismo y de las personas que lo rodean, lo que permitirá mantener 

un equilibrio en las relaciones sociales que este pueda tener. La inteligencia 

emocional se da por las experiencias, las cuales se adquieren con el paso del tiempo, 

creando un ente competente con la capacidad y destrezas suficientes de adoptar una 

conducta, la misma que estará acorde a la información emociona previamente 

obtenida, dando paso a la selección de la respuesta conductual más idónea al evento 

experimentado. 

Habilidades en la inteligencia emocional 

Las habilidades en general que el ser humano va adquiriendo en el 

transcurso de su vida antiguamente se tomaba en cuenta como una ejecución 

práctica, es decir solo intervenía el proceso motor, esta ideología fue cambiando 

con los años, donde diversos autores proponían una definición distinta para una 

habilidad, es así que Maximota (como se citó en Ortiz, 2016) menciona que la 

habilidad es “un sistema complejo de acciones conscientes las cuales posibilitan la 

aplicación productiva o creadora de los conocimientos y hábitos en nuevas 

condiciones en correspondencia con su objetivo” (p.141).  
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Tomando en cuenta la ejecución de la acción se integra un proceso consiente 

el cual refiere que debe haber existido un conocimiento previo el mismo que se 

convertirá en un ámbito, esto va direccionado a la ejecución de cualquier acción en 

forma de habilidad, a su vez  el psicólogo Petrovski (como se citó en López, 2015) 

define que una habilidad  “es lograr un dominio de un sistema complejo de 

actividades psíquicas y prácticas, necesarias para la regulación conveniente de la 

actividad, de los conocimientos y de los hábitos que posee el sujeto” (p.4). En el 

proceso del desarrollo de la persona se menciona una habilidad cuando existe la 

facilidad en realizar una actividad de forma eficiente o correctamente donde se 

incluye el dominio de la misma, en la cual ya no interviene únicamente la práctica 

si no también la parte psíquica del ser humano, donde ya tiene la capacidad de saber 

para qué, cómo, y cuándo utilizar la actividad que domina. 

Las habilidades en la inteligencia emocional cumplen un papel muy 

importante en el desarrollo del ser humano, ya que pueden mejor la capacidad para 

identificar y manejar sus emociones, con una mejor regulación en el área 

psicológica, social y laboral, así se integran los modelos de varios autores con el fin 

de proponer uno más estructurado, para poder desarrollar las mencionadas 

habilidades. 

Nelis, Quoidbach, Mikolajczak y Hansenne (como se citó en López, 2015) 

plantearon un protocolo de intervención el cual tenía como principio el desarrollo 

de habilidades emocionales en personas adultas, manteniendo como objetivo el 

fortalecimiento y la integración de habilidades de acuerdo a las actividades que 

realizan cotidianamente, con un previo aprendizaje para el desarrollo de la 

capacidad de identificación y reconocimiento de las emociones que experimenten. 

Este programa toma como base el modelo de habilidades de Mayer y Salovey 

quienes propusieron cuatro áreas; la primera área consta de percibir, apreciar y 

expresar emociones, la segunda menciona la asimilación de las emociones, la 

tercera se refiere el entender y analizar emociones, por último, es el reflexionar y 

regularizar las emociones para promover el desarrollo, más adelante se explicará en 

el modelo de habilidades a detalle cada una de las áreas. 
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Por otro lado, en una de las intervenciones de Goleman (como se citó en 

López, 2015) propone la alfabetización emocional en los programas de prevención 

de drogodependencia dirigidos a jóvenes entre 14 y 18 años de varias escuelas, dio 

como resultado los componentes que son realmente significativos y eficaces para 

los programas, los cuales son: habilidades emocionales, cognitivas y conductuales. 

En lo que respecta a las habilidades emocionales determino que el identificar y 

etiquetar sentimientos era el primer paso, por consiguiente tener la capacidad de 

expresarlos teniendo en cuenta la intensidad con que se presentaban, para que así 

se pueda controlar los sentimiento y a su vez la respuesta conductual evitando o 

controlando los impulsos, este proceso demostró que ayudaba a reducir el estrés y 

saber las diferencias entre los sentimientos y las acciones que básicamente era el 

control sobre los sentimientos para no dar paso a que los sentimientos controlen al 

sujeto. En las habilidades cognitivas se refirió que un dialogo interno es una forma 

de afrontar una situación que cause malestar, lo cual nos ayudara a determinar si se 

refuerza o se elimina la conducta frente al evento,  esto añadirá el saber leer e 

interpretar los indicadores sociales, es decir que reconocerá la conducta que debe 

adoptar frente a la comunidad como un miembro de la misma, al mismo tiempo 

añade la toma de decisiones y la resolución de problemas dando alternativas, 

estableciendo objetivos para así poder anticipar alguna consecuencia. El 

comprender cuales son las normas de conducta aceptable en la sociedad es muy 

importante ya que crea conciencia en uno mismo dando paso a respetar tanto el 

punto de vista como integridad de las demás personas. Por ultimo las habilidades 

conductuales que están influenciadas por el área cognitiva del sujeto pero hay que 

tener en cuenta la reacción no verbal como el contacto visual, expresión facial o 

cualquier gesto que implique enviar un mensaje sin uso del lenguaje oral, por otro 

lado la parte verbal enfatiza el ser claros y concisos en el momento de hablar con la 

capacidad de saber escuchar, cabe recalcar que debe respetar el espacio personal de 

cada sujeto. 
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Modelos de la inteligencia emocional 

Los modelos de la inteligencia emocional se han dado al largo de la historia, 

los que se tomaran en cuenta son los mixtos que se caracterizan por una variedad 

de contenidos con un enfoque directo y aplicativo el cual fue desarrollado por 

Goleman; mientras que los modelos de habilidad expuesto por Salovey y Mayer  

tienen como finalidad el análisis del proceso del pensamiento acerca de los 

sentimientos, hay que tener en cuenta que otros modelos solo tomaban en cuenta la 

percepción y regulación de estos (Huapaya, 2013). 

En lo referente al modelo mixto Goleman (como se citó en López y Medina, 

2015) propone la existencia de un Cociente Emocional el cual se consideraba la 

contraparte del Cociente Intelectual, dicha consideración era algo erróneo y 

Goleman lo explicó en uno de sus estudios, tomando en cuenta una población de 

niños alumnos con un rendimiento académico excelente, promedio y bajo, donde lo 

esperado sería que los niños con excelente rendimiento académico fuesen adultos 

profesionales y exitosos, pero el resultado no se dio de manera, ya que se demostró 

que en su mayoría los alumnos con un rendimiento promedio e incluso bajo tenían 

la capacidad de establecerse en el área profesional con mucho más éxito, es ahí 

donde se puede decir que no solamente se necesita ser inteligente para la 

funcionalidad de la personal en el área profesional y social, sino que también hay 

que tener en cuenta los componentes de la Inteligencia Emocional, entonces 

podemos decir que el Cociente Intelectual propuestos por Goleman  y Cociente 

Emocional no son opuesto sino más bien ambos funcionan como un complemento. 

Los componentes que establecen la Inteligencia Emocional desde la perspectiva de 

Goleman son: conciencia de uno mismo, autorregulación, motivación, empatía y 

las habilidades sociales. Para hacer una referencia que nos permite entender mejor 

señalamos que la conciencia de uno mismo se encuentra integrada por las 

capacidades intrapersonales de la persona, para ser conscientes de sus estados 

internos que experimentan siendo capaces de identificar sus debilidades y fortalezas 

en cualquier evento o situación sea o no problemático que se encuentren la persona 

y así poder buscar una reacción conductual adecuada a la situación o evento. En 
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cambio, la autorregulación mantiene como base fundamental el control de los 

estados internos de la persona, al ser más específicos desde el punto de vista de la 

Inteligencia Emocional se la menciona como la capacidad de regulación de los 

estados emocionales y a su vez el control de los impulsos. La Motivación se 

encuentra íntimamente relaciona con las emociones puesto que para cumplir un 

objetivo se necesita la predisposición interna de la persona, por lo cual toda 

conducta que integre un estado emocional hacia un objetivo o beneficio será 

acompañada de la motivación para el cumplimiento u obtención exitosamente de 

los deseado. Por otro lado, Weissinger (como se citó en López, 2015) propone la 

existen cuatro fuentes de motivación; la primera fuente se encuentra en nosotros 

mismo y hace hincapié en “Nuestros pensamientos, nuestra respuesta, nuestro 

comportamiento. Debemos aprender a pensar de forma positiva, utilizar 

reafirmaciones motivadoras, realizar juegos mentales, emplear imágenes mentales, 

hacer autocríticas constructivas, establecer metas significativas, de modo que nos 

estimulemos y transformemos ese estímulo en energía” (p.134). La principal fuente 

de motivación se encuentra en el sujeto, es ahí donde el mismo realiza un análisis 

interno tanto de la conducta como de su parte cognitiva, puesto que idealizar el 

objetivo crea vínculos que fortalecerán significativamente la motivación, teniendo 

en cuenta el cómo lo realiza y que herramientas o técnicas debe ocupar para llegar 

a su objetivo. La segunda fuente de motivación la ubica en los amigos 

comprensivos, quienes son una fuente de donde buscar otro tipo de criterio respecto 

a los objetivos que se ha planteado, un amigo puede ayudar mucho, ya que da otro 

punto de vista referente a la meta que se ha planteado y lo que lo impulsa a su 

cumplimiento, es decir; se puede tener la predisposición y motivación enfocadas en 

la meta, pero una perspectiva externa nos puede aclarar ciertas dudas e incluso 

decirnos si presentamos o no carencias en las herramientas necesarias para poder 

cumplirla. Como puede ser un gran apoyo también nos puede hacer ver cómo es la 

realidad. La tercera fuente motivacional es aquella que se establece en un mentor, 

que puede ser real o ficticio, no importa qué tipo de persona sea; si fue un excelente 

deportista, buen profesional, un familiar o incluso un súper héroe de historietas, 

mientras el sujeto mantenga, obtenga y refuerce su motivación en relación al 

objetivo será beneficioso para su cumplimiento (López y Medina, 2015). 
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Con el tiempo la definición de empatía se involucró en el área de la 

psicología con Lipps (como se citó en López, 2014) donde define que “la empatía 

es la tendencia natural a sentirse dentro de lo que se percibe o imagina, tendencia 

que permite, en primer lugar, reconocer la existencia de otro” (pág.38). La 

determina como la capacidad de reconocer, comprender y ponerse en el lugar de la 

otra persona teniendo en cuenta sus sentimientos, necesidades, preocupaciones 

entro otros aspectos que se puedan evidenciar. 

Según Del Prette (como se citó en Betina, 2012) define: “Las habilidades 

sociales son comportamientos de tipo social disponibles en el repertorio de una 

persona, que contribuyen a su competencia social, favoreciendo la efectividad de 

las interacciones que éste establece con los demás” (pag.65). Se menciona como la 

capacidad y comportamiento que tiene cada persona para poder relacionarse en el 

medio en donde se desarrolla, de esta forma mantiene como eje principal la 

comunicación y por otro lado la expresión de las emociones para que las relaciones 

sociales se den adecuadamente siendo estas una recopilación de un sinnúmero de 

habilidades que tiene a disposición el sujeto social. 

En lo referente al modelo mixto propuesto por Bar On quien en el año 1997 

describe algo referenciado por Goleman y de forma igual, tienen una base no 

cognitiva, por lo cual este modelo se basa específicamente el área social de la 

persona donde integra a la IE con la finalidad que el individuo se desarrolle y 

adquiera habilidades sociales, las cuales pueda usar como herramientas para la 

resolución de problemas y así poder tener un desenvolvimiento adecuado en el 

contexto social. Desde el enfoque de la Inteligencia Emocional Bar On propone una 

estructura en base a: componente intrapersonal, componente interpersonal, 

componente de adaptabilidad, componente del manejo del estrés y componente del 

estado de ánimo en general (Pineda, 2012).  

Para mencionar el Componente Intrapersonal en el modelo de Bar On hay 

que tener en cuenta que está estructurado por capacidades y en su totalidad se hará 

referencia a lo que Gil‘Adi (como se citó en Mogollón, 2012) menciona que es la 
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posibilidad de “comprender los propios sentimientos, emociones, motivaciones y 

deseos. Sirve para el crecimiento personal, para superarse a uno mismo. Es propia 

de personas preocupadas por su propio desarrollo espiritual” (p.8). Hay que tomar 

en cuenta que un buen desarrollo interno del sujeto asegura una mejor interacción 

con la sociedad, por lo cual es necesario primero comprenderse a uno mismo para 

que después se pueda comprender a los demás para lo cual el modelo presente 

incluyendo ciertas capacidades como la comprensión emocional de sí mismo, el 

asertividad, el auto concepto, la autorrealización y la independencia, la misma que 

intervienen en el desarrollo emocional de la persona.  

La persona tiene la capacidad de entender y comprende tanto sus 

sentimientos como emociones, identificándolos y dándoles significado donde el 

sujeto estará en la capacidad de poder comprenderlos, se puede considerar que se 

incluye un proceso cognitivo, todo esto se logra con la interacción del sujeto y la 

acumulación de situaciones experimentadas. Otra de las capacidades es la 

Asertividad que (Chalaquiga) 2016, menciona en su explicación del modelo de Bar 

On como “la capacidad el individuo para expresar sus ideas, opiniones sin 

perjudicar los sentimientos de otras personas, defiende su punto de vista con 

argumentos sustentables” (p.45). Donde el individuo puede expresar sus deseos, 

criterios, ideas u opiniones de manera sutil y respetuosa, sin dejar de lado y 

respetando lo propuesto por los demás, este es inicio para poder entablar buenas 

relaciones sociales. 

Al hablar del auto concepto se lo puede determinar como la capacidad de la 

persona para dar una opinión, aceptarse y comprenderse  a sí mismo donde el 

individuo se proveerá de información sobre las debilidades y fortalezas definiendo 

sus limitaciones, esto da paso a tener un estrecho vínculo con la autorrealización 

donde el sujeto utiliza sus potencialidades con la finalidad de completar un logro u 

objetivos plateados, y por último se menciona la Independencia que se refiere a la 

capacidad que tiene el sujeto para tomar sus propias decisiones, valerse por sí 

mismo y sentirse seguro, tal como,  desde el punto de vista de la IE se enfoca en 

tener la capacidad de evitar la dependencia emocional. El componente interpersonal 
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alberga ciertas capacidades que según el modelo mixto se enfoca más en el área 

social y la interacción de la persona con la misma, estas capacidades son: empatía, 

relaciones interpersonales y responsabilidad social las cuales son tomadas en cuenta 

por Bar On con la finalidad de que la persona pueda integrarse a un grupo social y 

desarrollarse no solo como individuo sino también como parte del ambiente en 

donde interactúe. Al hablar de la empatía como capacidad del componente 

interpersonal se hace hincapié en la habilidad de la persona en comprender, 

identificar y reconocer los sentimientos de los demás en donde se toma en cuenta 

la conducta que se adoptara frente a la emoción que se esté presenciado, por lo cual 

podemos mencionar que la empatía posee aspectos cognitivos y emocionales, en lo 

cognitivo por la habilidad que se va adquiriendo para identificar y dar un significado 

a una emoción, por último en lo emocional puesto que toda relación bien sea 

interpersonal como intrapersonal estarán envueltas por las emociones 

(Chalaquinga, 2016). 

Desde el punto de vista de la inteligencia emocional las relaciones 

interpersonales poseen un vínculo de carácter emocional el cual se va estableciendo 

con el paso del tiempo y las experiencias que la persona tenga independientemente 

si el vínculo es satisfactorio o no, a su vez las relaciones interpersonales son las que 

se establecen cuando existe la interacción con otras personas las cuales generan una 

experiencia, despendiendo de estas se crearan vínculos emocionales los cuales 

desembocan en  responsabilidades sociales las mismas que el sujeto debe cumplir 

como el cooperar, contribuir, apoyar entre otras que estén inmersas en el grupo 

social en que se encuentre. En el Componente de adaptabilidad Bar On ya incluye 

algo más estructurado teniendo en cuenta las definiciones anteriores propuestos por 

Goleman y diversos autores que se han menciona, por consecuente es aquí donde 

el sujeto evalúa la auto identificación general de sí mismo, la autoconciencia 

emocional, el asertividad, la autorrealización e independencia emocional y la 

autoconciencia todo esto con la finalidad de integrarse o adaptarse al medio social. 

El Componentes del manejo de estrés basa su principio en la tolerancia al estrés, 

donde el sujeto puede experimentar situaciones estresantes o adversas dando como 

resultado emociones como la ira, el enojo entre otras que puedan desencadenar una 
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reacción conductual desfavorable para sí mismo y los demás, es ahí donde se integra 

el control de los impulsos el cual dará la capacidad de controlar y resistor la reacción 

consecuente a cada emoción que se pueda experimentar (Chaquinga, 2016). 

El modelo de habilidades creado por Salovey y Mayer (como se citó en 

Fragoso-Luzuriaga, 2015) donde mencionan que se mantiene procesos cognitivos 

con relación al procesamiento de la información emocional es decir se considera 

una habilidad netamente cognitiva que se utiliza para la resolución de problemas 

adaptándose la situación o cualquier evento, por lo cual proponen un modelo basado 

en cuatro tipos de habilidad: Percepción y expresión emocional, Facilitación 

emocional, Conocimiento emocional y Regulación emocional. 

Salovey y Mayer (como se citó en Fragoso-Luzuriaga, 2015) mencionan a 

la percepción y expresión emocional como la identificación de las emociones en 

uno mismo y a su vez en otros individuos, también hay que tener en cuenta que 

serán acompañadas con respuestas físicas y cognitivas dependiendo de la emoción 

que se experimente, también se añade la capacidad de poder expresarlas en el 

momento y lugar de forma adecuada teniendo en cuenta que forma parte de un 

grupo social. La segunda habilidad propuesta es la facilitación emocional tiene 

como principio la capacidad del sujeto de generar sentimientos mismos que 

facilitaran pensamientos, esto netamente será usado para la resolución de problemas 

teniendo como factor principal el procesamiento de la información, se puede 

mencionar que las emociones siempre van a estar presentes en todo aquello que nos 

llame la atención. Como tercera habilidad se considera el conocimiento emocional 

la cual nos permite la categorización correcta de las emociones, a su vez da la 

capacidad al sujeto de comprenderla y asignar su correspondiente significado, esto 

ayuda de manera significativa al desarrollo y evolución de las emociones. La cuarta 

habilidad propuesta es la regulación emocional en donde la persona está expuesta a 

emociones positivas como negativas, aquí interviene la reflexión emocional, que es 

la habilidad del sujeto para procesar información y reconocer emociones internas, 

sabiendo cómo controlarlas y si son utilices o innecesarias para el evento que 

experimente. 
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Competencias emocionales 

En este apartado se hablará sobre el cómo se generan las competencia a nivel 

emocional mismas que buscan mejorar las relaciones interpersonal e intrapersonal, 

a estas se la denomina  competencias emocionales y su objetivo es proporcionar 

buenos resultados en la interacción de las personas que quieren sentirse bien 

consigo mismo y con su entorno, el manejar las emociones de forma apropiada 

permite entender que la persona tiene un equilibrio en las esferas cognitivas y 

afectiva que armonizan los comportamientos y facilitan la creación de facilita la 

creación de estrategias de afrontamiento como poder generar emociones positivas. 

Las competencias emocionales por tanto se estructuran con una serie de procesos 

psíquicos que pueden dar como resultado una gran diversidad comportamientos, en 

las relaciones interpersonales como intrapersonales en donde se tendrán en cuenta 

los conocimientos, habilidades y actitudes para poder entender, identificar y 

expresar adecuadamente los fenómenos emocionales propios y de los demás 

(Bisquerra, 2013). Además, un factor muy importante de las competencias 

emocionales es la denominación, que es el poder nombrar ya que así podrá 

determinar un nombre para la emoción y por consecuente su expresión, incluyendo 

la comprensión, identificación y expresión tanto verbal como no verbal.  

Con el paso del tiempo van aumentado las emociones que permiten 

experimentar múltiples experiencias, es decir, todo lo que le sucede a la persona en 

su diario vivir da como resultado final la madurez emocional, que va estructurando 

con la participación de las competencias emocionales que se manifiestan cada una 

de sus acciones y actitudes, modificando  el producto e este accionar a nivel 

cognitivo donde se involucran la conciencia y el razonamiento que permiten la de 

las  habilidades que permiten comprender el estado emocional interno y que no 

siempre corresponde a la expresión externa. Para eso hay que tener la capacidad de 

regulación emocional en donde el autocontrol influirá en las emociones negativas 

creando habilidades de afrontamiento, con el fin de autorregularse para que mejore 

la intensidad y duración de los estados emocionales negativos para poder 
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autogenerar emociones positivas y tener la capacidad de auto gestionarse el 

bienestar subjetivo.  

Para poder llegar al estado de autogestión hay que poseer ciertas 

características, como la actitud positiva ante la vida, responsabilidad y el analizar 

críticamente las normas sociales, dentro de esto se suman la capacidad para buscar 

ayuda y los recursos emocionales adecuados para encaminarse rumbo a un auto 

ajuste de emociones. Es así como la autoestima ayuda a estructurar una visión 

positiva de sí mismo, provocando un estado de satisfacción consigo mismo, 

manteniéndose optimista frente al afrontamiento de resto y problemas diarios, de la 

misma forma, la capacidad de auto motivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas en el ámbito social, familiar, escolar o donde el individuo se 

desarrolle, esto será marcado por la responsabilidad con la que se asuma la toma de 

decisiones, al ser la adecuada se evidenciara comportamientos seguros, saludables 

y éticos. Por otro lado, en el momento de analizar el evento y seleccionar la reacción 

después de haber identificado y reconocido la emoción, es necesario saber evaluar 

críticamente el mensaje social, cultura y de los demás teniendo en cuenta las normas 

sociales y comportamientos personales. Al referirse a la autoeficacia emocional se 

toma en cuenta la percepción de la persona de sí mismo y la importancia que le da, 

dando paso a cómo se siente consigo mismo y como se desearía sentir, esto nos dará 

a conocer la aceptación que se tiene de sí mismo y de las modificaciones que puede 

tener, la cultura y la sociedad son parte de la modificación del individuo dando 

apertura a las creencias las cuales influenciaran en el equilibrio emocional. También 

se encuentra la inteligencia interpersonal o también conocida como social, la cual 

toma como principio el dominio de las habilidades sociales como la comunicación, 

actitudes pro sociales, asertividad y empatía con la finalidad de poder desarrollarse 

en cualquier contexto donde se desenvuelva la persona fortaleciendo actividades 

como el escuchar, respetar, saludar, pedir ayuda o expresarse las cuales se dan en 

la vida cotidiana (Bisquerra, 2013). 
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Estructura neuroanatómica de la Inteligencia Emocional. 

En lo que respecta a la estructura neuroanatomía Saavedra, Díaz, Zúñiga, Navia, 

y Zamora (2015) mencionan que en una conducta emocional intervienen todas las 

áreas del sistema nervioso, participan en algún grado e intervenir en la conducta 

emocional, siendo el sistema nervioso autónomo el encargado de esa participación. 

Este incluye al tálamo, al hipotálamo y a la amígdala, como parte de la formación 

reticular, el tronco cerebral y la corteza cerebral. La amígdala representa el principal 

centro emocional, donde desempeña un papel muy importante como es el desarrollo 

de las emociones, también es el depósito de la memoria emocional. Existe una 

coordinación con el hipocampo que proporciona una memoria perfecta y vital para 

el significado emocional. Mientras el hipocampo recuerda los datos simples, la 

amígdala retiene el clima emocional. El hipocampo es crucial para reconocer que 

un rostro determinado es el de alguien, y el cerebro utiliza un método sencillo pero 

ingenioso para que los recuerdos emocionales queden grabados con fuerza. La 

corteza prefrontal entra en acción cuando alguien siente miedo y rabia, pero 

controla el sentimiento de la situación inmediatamente. Las zonas prefrontales junto 

a los lóbulos prefrontales, gobiernan las reacciones emocionales desde el principio 

y además son quienes administran la emoción y expiden señales por la activación 

emitida desde la amígdala. Dentro de la corteza prefrontal los dos lóbulos, cumplen 

con esta regulación, tanto el  prefrontal izquierdo que es el que desconecta la 

emoción, regulan emociones desagradables, controla emociones no elaboradas 

dentro del funcionamiento emocional. También cumple con la función de desactivar 

las emociones impulsivas ya que la amígdala propone y dispone el actuar de la 

persona, y el prefrontal derecho se encarga de los sentimientos negativos con temor 

y agresión. Así, las personas a manera de ejemplo cuando presentan lesiones en el 

lóbulo prefrontal izquierdo, son propensas a preocupaciones y temores 

catastróficos, como resultado de la implicación evidente de las estructuras 

cerebrales en la expresión de los afectos y su representación en las conductas 

relacionadas a ellos. 
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RESILIENCIA 

Antecedentes e importancia. 

La resiliencia en el desarrollo del ser humano favorece en los procesos 

adaptativos, lo que permite la preparación de cada etapa que debe experimentar; es 

sustancial desde la niñez ya que influirá en la capacidad de sobreponerse a una 

situación incómoda o desagradable. Calderón Rojas (citado por Lasso, 2014) 

menciona que una vez que se evidenciaba la existencia de problemas psicológicos, 

también se podía observar aspectos que permitían que el sujeto afrontara las 

dificultades de manera positiva, es decir, no todos los individuos tienen el mismo 

reaccionar o actuar lo que hace el proceso adaptativo un factor esencial. Una de las 

características resilientes es el lapso de tiempo en el que el ciudadano afronta la 

problemática, ya que consiente en conocer cuánto le tomo sobreponerse, el 

reconocer que está pasando y así poder crear estrategias para la resolución de 

dificultades. 

El estudio del tema arrojo variabilidades de términos, Llobet (citado por 

Segura, 2016) da a conocer la resiliencia como un proceso social e intrapsíquico 

que favorecen el enfrentamiento triunfante ante la adversidad. El reponerse al 

infortunio exitosamente no solo consta en resolver los problemas consigo mismo, 

sino también en el mantener un equilibrio emocional para la toma de decisiones 

adecuadas frente al evento presentado; en si es la capacidad que tiene el ser humano 

en adaptarse, sobreponerse y reanimarse con éxito ante las dificultades. En el 

desarrollo del individuo está expuesto varios eventos adversos, que permite la 

mejora potencial de adaptación a la fatalidad y de la misma forma buscar cómo 

recuperarse, esto da como resultado el potenciar las competencias sociales y 

adquirir nuevas habilidades que se podrán utilizar a futuro para la resolución eficaz 

de un evento adverso. 



25 

Pilares de la resiliencia. 

Una vez que se conoció sobre que es la resiliencia, posteriormente se 

descubre que está conformada por pilares esenciales divididos en personales y 

sociales. El primer pilar en referencia al personal, es aquel que sostienen una actitud 

resiliente con la capacidad de autoindagarse para poder poner una efectiva distancia 

emocional sin caer en el aislamiento y dar paso a establecer vínculos emocionales 

con otras personas, que deben estar basados en el bienestar de sí mismo y de los 

demás con el afán de integrar nuevas conductas resilientes que ayuden a la 

autosuperación y la autoestima. El pilar social se refiere a la perspectiva 

comunitaria que se tiene de la resiliencia es decir de la una estructura grupal 

cohesionada que brinda inclusión donde los individuos crean grupos de apoyo, estos 

pueden tener diferentes estructuras, pero se busca la misma finalidad, la cual, es 

apoyar y responder con eficacia para poder sobreponerse de una adversidad; 

entendida como la creencia de poder actuar conjuntamente y lograr el efecto 

esperado dando un sentido de compromiso activo del individuo con la sociedad 

(Uriarte, 2013). 

Componentes de la resiliencia. 

De los estudios generados sobre la resiliencia se destacan dos componentes 

que lo conforman, la noción de adversidad y la adaptación positiva o superación de 

la adversidad, cada uno con sus elementos característicos y situacionales. Infante 

(como se citó en Cueva, 2012) da a conocer que son factores de riesgo que se 

encontraran en el proceso de desarrollo del individuo, es decir, que toma en cuenta 

todas las etapas donde se presentaran un sin número de situaciones, la cuales el 

sujeto debe saber resolverlas, superarlas dando paso a una experiencia y formación 

de la resiliencia. En lo referente a la adaptación positiva o superación del infortunio; 

Saavedra, Melillo, Rodríguez y Girard (como se citó en Cueva, 2012) mencionan 

en sus modelos los siguientes elementos; autoestima, la creatividad como 

capacidad, espiritualidad, trascendencia, redes sociales y sentido de pertenencia. De 

igual forma ya se incluye la autoestima lo que Woli descartó en los elementos de la 
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noción de la adversidad. Entonces se puede mencionar que los componentes de la 

resiliencia son dos y cada uno posee compendios que ayudan a que se desarrolle el 

individuo de una manera sana. 

La noción a la adversidad consta de los elementos mencionas como 

introspección, independencia, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, 

creatividad y la moralidad. Según Wolin y Wolin (como se citó en Cueva, 2012) la 

introspección lo dan a conocer como el arte de preguntarse uno mismo y darse una 

autorespuesta honesta, manteniendo una postura del ser conscientes de los procesos 

mentales tanto en pensamientos, sentimientos y emociones que se puedan 

experimentar. En referencia a la segunda característica indica a la posibilidad de 

mantener la distancia emocional y física, sin llegar a aislarse; teniendo en cuenta 

como una habilidad de la cual se podrá utilizar contra los factores de riesgo sin dejar 

de lado la parte social ni sentimental, es decir, tiene autonomía para la resolución 

de problemas sin deslindarse de ninguna de las áreas, también menciona que la 

facultad de relacionarse es una destreza para establecer lazos íntimos y 

satisfactorios con otras personas. La iniciativa hace referencia a la cabida de hacerse 

cargo de los problemas presentes en sí mismos; se podría decir, que es una respuesta 

frente a una situación o problemática que se esté experimentando, donde se dará el 

primer paso haciendo cargo y na solución; el exigirse y ponerse a prueba 

gradualmente favorece, ya que con la experiencia va adquiriendo el sujeto en el 

transcurso de su vida nuevas capacidad para la resolución de eventos, trabajos o 

situaciones problemáticas con mayor facilidad (Cueva, 2012). Por otro lado, al 

humor lo considera como un elemento situacional ya que no siempre puede estar 

presente en todas las situaciones que el sujeto experimente, es así, que se lo conoce 

como una capacidad cognitiva de transformar lo trágico en lúdico, donde implica 

tener sentido del humor, saber apreciar y disfrutar; se puede determinar como el 

tomar en cuenta el lado bueno de las cosas, pero no hay que separase tanto de la 

realidad por que pueden existir algunos eventos relevantes en donde el humor seria 

tomado como algo inapropiado. Al hablar de la creatividad como la capacidad de 

transformar la realidad, en la infancia se expresa en la creación y los juegos, que 

son las vías para expresar la soledad, los miedos, el enojo y la desesperanza, se 
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establecen como mecanismo de defensa ante factores de riesgo, por último, se 

encuentra la moralidad que es la capacidad de comprometerse con valores y de 

discriminar entre lo bueno y lo malo. Es aquí donde se implicará ciertos parámetros 

culturales, sociales y religiosos los cuales integran un estilo de vida dentro de los 

parámetros de cada uno de ellos y adaptándose a los mismos para poder ser parte 

de un grupo social. 

El segundo componente de adaptación positiva o superación de la 

adversidad, donde posee elementos como la autoestima, la creatividad como 

capacidad, la espiritualidad, trascendencia, redes sociales y sentidas de pertenencia. 

La autoestima entendida como la percepción, apreciación o valoración que tiene un 

individuo de sí mismo, es decir, la forma como se ve, teniendo en cuenta fortalezas 

y debilidades, que implicara su desarrollo frente a la sociedad conociéndose a sí 

mismo en que puede y no realizar, es así que las redes sociales y sentido de 

pertenencia hacen que el individuo como ente social desarrolle vínculos e incluso 

se identificara con diversos grupos sociales, dándole la capacidad de involucrase 

entre sí y buscando un punto de apoyo con los mismos, cuando el sujeto siente que 

sus recursos individuales se han agotado para enfrentar el problema, aparece la red 

de apoyo, hay que recordar que los seres humanos siempre buscan un apoyo, en 

este caso se puede mencionar que cuando la problemática sale del control de ellos, 

buscan inmediatamente un consejo, ayuda o alguien que les facilite el sobreponerse 

a cualquier tipo de dificultad buscando esto en los grupos sociales que se encuentren 

interactuando (Cueva, 2012). Por otro lado se menciona a la creatividad que es una 

cualidad original de la mente humana, la capacidad de pensar sobre los propios 

pensamientos de generar nuevos conceptos, apreciaciones, posibilidades de acción 

con lo que incrementa sustancialmente la facultad de desenvolverse en el mundo. 

En lo concerniente a la espiritualidad las personas resilientes incluyen ciertas 

características como un efecto multidimensional de la experiencia humana que 

incluye perspectivas, creencias, valores, actitudes y emociones, es decir una 

dimensión propia de la vida humana. De la misma forma la trascendencia según 

Saavedra la toma en cuenta como una característica de adaptación, ya que con el 
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paso del tiempo y experiencias construye un significado para los eventos ya 

vivenciales, en donde se adaptará y buscará solucionar (Cueva, 2012). 

Factores de la resiliencia.  

Al momento de hablar de factores hacemos referencias a una situación, 

evento, persona o cosa que modifique a la actitud resiliente que el sujeto pueda tener 

o que ya la haya adquirido, Rodríguez en su manual de promoción de la resiliencia 

infantil y adolescente, propone dos factores; el primer factor es de riesgo, el cual se 

define por exponer a situaciones o eventos de riesgo al sujeto, por otro lado el 

segundo factor es de protección el cual mantiene la postura de cuidar el desarrollo 

del ser humano donde se ve inmersas el contexto social donde se desarrolla dando 

cualidades a cada grupo social en que se encuentre para el desarrollo de la 

resiliencia (Rodríguez, 2015). 

Al mencionar los factores de riesgo se está tomando en cuenta que el 

individuo estará inmerso en varias dificultades en el transcurso de su vida, las 

mismas que ayudarán al desarrollo de la resiliencia y a su vez el crecimiento 

personal por medio de las experiencias, dicho esto hay que tener en cuenta que los 

conceptos que se tomará más adelante están enfocados en la adaptación de Brooks, 

Goldstein, Dougherty, Master y Narayan (como se citó en Rodríguez y Medina, 

2015) los cuales mencionan que los factores de riesgo van a estar dados por; la 

adversidad, factores de riesgo, riesgos acumulativos, vulnerabilidad riesgo distal, 

hitos y tareas en el desarrollo de los individuos. 

El primer factor considera la adversidad donde se incluye las experiencias 

que el sujeto tenga con relación a las adversidades de tipo naturales, se menciona 

las alteraciones o desastres naturales como adversidades ya que el sujeto no posee 

la capacidad de controlar ningún tipo de desastre natural sino más bien adaptarse, a 

este factor se añade conflictos políticos que directa o indirectamente afectaran el 

desarrollo de un sistema social y por consecuente a los miembros del mismo, 

desembocando en problemas sociales como la pobreza, explotación infantil entre 
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otros. Otro factor que se considera es el riesgo, el cual se enfoca en la probabilidad 

que aparezca un problema indeseado, según esto se puede tomar en cuenta algún 

tipo de enfermedad como por ejemplo; cáncer, esquizofrenia o algún tipo 

degenerativa, la cual no solo afecta directamente a quien la padece sino también a 

los familiares o personas con algún vínculo emocional, estos sujetos se verán 

afectados en el área emocional debido a que compartieron o comparten sentimientos 

y emociones con la persona que está padeciendo algún tipo de enfermedad, también 

se toma en cuenta el tiempo que utilizan para visitar o atender a dicho sujeto donde 

omitirán ciertas actividades de su vida cotidiana para pasar a su lado y por último 

la parte económica que se enfoca más al tipo de tratamiento de la enfermedad que 

se presente(Rodríguez y Medina, 2015). Mencionan también que lo factores de 

riesgo serán de carácter cuantitativo esto quiere decir que las características de las 

personas se pueden medir, esto se va a dar según la situación que tengan en el 

sistema social ya que se puede reflejar resultado negativo predecible porque se 

consideran criterios específicos, dicho esto se toma en cuenta los nacimientos 

prematuros, divorcios de los padres, la pobreza, el maltrato y situación 

socioeconómica. Al hablar del riesgo acumulativo estamos tomando en cuenta el 

aumento gradual de los riesgos en que pueda estar inmerso el sujeto, esto se puede 

dar debido a la presencia de múltiples factores de riesgo, los cuales se manifiestan 

de diferentes formas y según la situación en que se encuentra el individuo, un 

ejemplo claro es cuando en una familia monoparental por divorcio económicamente 

no puede solventar la necesidades básicas de sus hijos como la alimentación, 

educación, vestimenta, vivienda y salud debido a que el salario que gana es muy 

bajo para la manutención del hogar, el primer factor se considera el divorcio,  esto 

desencadenara un problema económico que vendría a ser el segundo factor de 

pobreza, teniendo en cuenta los factores anteriores que se incluirá el factor de 

adversidad hacia los hijos ya que no pueden controlar la situación y se convertirá 

en un problema social, como se puede ver plasmado en el ejemplo anterior un solo 

factor de riesgo puede desencadenar muchos más factores y a su vez integrar nuevos 

sujetos propensos a padecer distintos  factores de riesgo, es ahí donde se habla de 

un riesgo acumulativo.  
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En el momento que Rodríguez y Medina (2015) hablan de vulnerabilidad está 

dando a conocer que el sujeto está en predisposición o susceptibilidad padecer 

resultados indeseables, esto se puede ver marcado en la parte biológica como; el ser 

propensos algún tipo de enfermedad o necesidades especiales, alergias, malestar 

orgánico al realizar actividad física, entre otros relacionados a las parte organiza, 

también se toma en cuenta la parte psicológica incluyendo ya la salud mental y el 

estado mental en que se pueda encontrar el sujeto, esto nos dará un referente en 

cómo se dará la interacción social de la persona, si será excluido o incluido teniendo 

en cuenta los miembros del contexto social donde deseara interactuar. Al mencionar 

el factor de riesgo proximal se está dando a conocer que el sujeto se encuentra 

experimentando directamente el factor de riesgo, es decir lo vive directamente, para 

entender mejor se tomara en cuenta el ejemplo anterior de la familia monoparental, 

para ser concisos el sujeto será uno de los hijos el cual experimentara directamente 

los factores de riesgo desencadenados por el factor divorcio. El riesgo distal se 

encuentra relacionado e influye en los riesgos proximales, esto nos quiere decir que 

el riesgo distal da como resultado los riesgos proximales por que se encuentra el 

nivel macro comunitario en lo referente a un país viene a ser las personas que se 

encuentran en el poder político, económico y social, en donde las decisiones que 

tomen afectaran a todas la persona que se encuentren en el país, hay que tener en 

cuenta también la ubicación geográfica del individuo, tomando nuevamente el 

ejemplo de la familia monoparental por divorcio se podría mencionar que en el 

lapso de tiempo de separación los gobernantes del país dieron a conocer que el país 

ha entrado en un estado de recesión económica por la mala administración de 

gobernantes anteriores, este acontecimiento disminuye los empleos e incluso los 

salarios, esto afecta a todos quienes se encuentran en el país en el caso del ejemplo 

el tutor de los niños no tiene la estabilidad económica para solventar las necesidades 

básicas. Si nos referimos a los hitos y tareas en el desarrollo de los individuos 

estamos tomando en cuenta el desarrollo evolutivo que debe cumplir el sujeto, esto 

nos quiere decir que a determinada edad debe cumplir determinadas tareas, eso se 

podría denominar un proceso de desarrollo evolutivo normal como el aprender a 

caminar el control de esfínteres el aprendizaje de la lectura y escritura entre otras 

actividades (Rodríguez, 2015). 
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En el momento que se toma en cuenta los factores protectores Aguilar y 

Acle-Tomasini (2012) dan a entender que son elementos que velaran por la 

protección y desarrollo del niño en su transcurso de su vida, hay que tener en cuenta 

que en el desarrollo del sujeto se integraran ciertas características las cuales van a 

ser dadas por las experiencias y el medio en donde interactúe, se puede tomar en 

cuenta; características del niño, características familiares, características de la 

comunidad y el desarrollo en escuela, por último se puede mencionar que el sujeto 

siempre va a estar inmerso en un sinnúmero de situaciones es ahí donde las 

características que sean nombrado se irán desarrollando. Las principales 

características que va a tener el niño son las capacidades cognitivas, la resolución 

de problemas y el funcionamiento ejecutivo, a su vez se integra la capacidad de 

adaptación social dando como resultado una habilidad para crear y mantener 

relaciones sociales, se toma en cuenta como punto base la autoestima y la 

autoeficacia ya mencionadas anteriormente en la inteligencia emocional. Otro de 

los factores protectores son las características valoradas por la sociedad es muy 

importante que el niño joven o adulto se sienta valorado por la comunidad es todo 

un sentimiento de aceptación lo cual va a dar una perspectiva positiva de la vida y 

una capacidad para darle sentido a la vida en un minuto que se establece esto 

también viene de la mano el poder establecer metas y expectativas realistas estás 

metas y expectativas realistas dan a conocer la perseverancia que va a tener el sujeto 

en torno a llegar a la meta está perseverancia nos dará la oportunidad de seguir 

adelante esto mientras se pueda ayudar a los demás sin tener una actitud egocéntrica 

aprendiendo tanto del éxito como del fracaso. En cuanto al entorno familiar, dichas 

características establecen que el ambiente que va a existir en el contexto parental, 

debe ser adecuado el sentirse querido y cuidado por la familia, sin dejar de lado el 

establecer normas y límites para su diario vivir, teniendo también una inclusión 

positiva con las relaciones con la familia extensa, se toma muy en consideración el 

nivel académico de los padres para tener una perspectiva del valor que le dan a la 

educación. Una de las bases fundamentales en el desarrollo del sujeto es la escuela, 

ya que es en donde va a integrar los primeros  conocimientos académicos, ahí donde 

los padres siempre buscan que todo profesor que imparta alguna materia a sus hijos 

sea competente y tenga excelentes referencias, incluyendo que la infraestructura 
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escolar sea la adecuada para que el niño se sienta a gusto en el momento de estudiar 

y cumplir con las necesidades especiales que requiera para que pueda generar un 

aprendizaje (Aguilar y Acle-Tomasini, 2012). 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

La presente investigación estará orientada por el paradigma crítico 

propositivo ya que al ser mención la manera en cómo influye la inteligencia 

emocional en la resiliencia de adolescentes se busca cumplir con el propósito de 

formular opciones de solución al presente problema de estudio.  

También, tendrá un carácter cualitativo y cuantitativo, cualitativo porque se 

utilizarán métodos de observación, guiadas en la formulación y comprobación de 

hipótesis. El enfoque cuantitativo se refiere a la utilización de instrumentos 

psicológicos de carácter psicométricos que permitirán la obtención de resultados 

numéricos que puede utilizarse a nivel estadístico. 

Por otro lado la modalidad de la investigación es de tipo bibliográfica 

documental por la utilización de varios enfoques teorías y contribuciones científicas 

tomadas de libros, revistas, artículos; relacionadas con el tema, y se constituyen en 

fuentes bibliográficas, también se presentara una metodología de campo, ya que se 

realizó un acercamiento directo a los niños, niñas, adolescentes y personal de la 

institución encargados de los mismos facilitando datos significativos para la 

verificación de la hipótesis planteada en el presente trabajo, donde se cumplió con 

la exploración y recolección de información de datos que permiten hacerlo 

descriptivo para llegar a conocer la situaciones, costumbres, y actitudes 

predominantes de las actividades, con la finalidad de identificar las relaciones que 

existen entre las variables. 

El tipo de investigación es no probabilístico ya que de la población 

establecida de 100 adolescentes, se tomó en cuenta una muestra de 31 participantes 

ya que en su totalidad no cumplían con los siguientes criterios; la edad cronológica, 
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edad mental y la asistencia a la institución, para que se pueda aplicar los reactivos 

de cada variable y ser tomados en cuenta como parte de la muestra dejando un total 

de 31 adolescentes entre hombres y mujeres. 

Tabla 1. Población evaluada de la Fundación Don Bosco Fase 1  

Adolescentes Frecuencia  Porcentaje 

Hombres 12 39% 

Mujeres 19 61% 

Total 31 100% 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: El Investigador. 

 

 

 

Gráfico  1. Población acorde al Género  

 

 

 

 

Fuente: Investigación. 

Elaborado por: El Investigador. 
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Descripción de los Instrumentos de investigación  

Test Inteligencia Emocional 

El TMMS-23 es el resultado de la adaptación española del TMMS-24 para 

población adolescente, de igual forma que sus predecesoras tanto la versión original 

inglesa como la adaptación española está compuesta por tres dimensiones diferentes 

estas son; atención emocional, claridad emocional y reparación de las emociones. 

La administración del test puede ser individual o colectiva, la edad de aplicación va 

desde los 12 a 17 años de edad, la duración aproximada es de 5 a 7 minutos. Para 

corregir y obtener una puntuación en cada uno de los factores, se suman los ítems 

del 1 al 8 para el componente atención emocional, los ítems del 9 al 16 para el 

componente claridad emocional y del 17 al 24 para el componente reparación de 

las emociones. Se muestran los puntos de corte para hombres y mujeres, pues 

existen diferencias en las puntuaciones para cada uno de ellos. 

Considerando los tres componentes y tomando en consideración la atención 

emocional se la puede con la dimensión denominada poco que significa que existe 

la ausencia significativa de comprensión y regulación de las emociones por lo cual 

no se puede acceder a la información emocional que estas nos proporcionan, 

también se considera la dimensión adecuada que hace referencia a que existe el 

acompañamiento de regulación y comprensión emocional lo que facilita la 

utilización de la información obtenida de sus emociones y por última dimensión se 

encuentra demasiada la cual se asocia con la presencia de problemas emocionales 

y tendencia a sentirse abrumado por sus emociones. En la claridad emocional se da 

una valoración similar donde poco se refiere a que existe la ausencia significativa 

de identificación, descripción y el hacer referencia de las emociones, por otro lado 

adecuada significa que utiliza más recursos cognitivos para identificar, describir y 

hacer referencia de las emociones creando estrategias de afrontamiento por medio 

de la información emocional y por ultimo excelente donde el adolecente utiliza 

menos recursos cognitivos ya que posee la habilidad para identificar, describir y 

hacer referencia de las emociones, dando como resultado estrategias de 

afrontamiento efectivas como alternativas de acción. El ultimo componente de la 
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reparación emocional se establece con poco que se asocia con la presencia continua 

de emociones negativas que afectan de forma directa a la salud mental, por otro 

lado adecuada hace referencia a la necesidad de usar técnicas específicas de 

regulación para la mantención e incremento de emociones positivas y por ultimo 

excelente que se asocia con el bienestar psicológico y ajuste social ya que mantiene 

e incrementa el ánimo positivo reduciendo así las emociones negativas para 

modular la respuesta emocional. En lo referente a la confiabilidad y la consistencia 

interna de cada una de las dimensiones fue establecida mediante el coeficiente de 

alfa de Cronbach, donde lo valores de cada componente fueron de 0.84, 0.82 y 0.81 

los cuales permitieron llegar a la conclusión que la consistencia interna en todas las 

dimensiones sobrepasaron el punto de corte de 0.75 lo cual es aceptado para 

instrumentos relacionados con ciencias de la salud. En la validez el análisis de las 

propiedades psicométricas y la elaboración de baremos de la versión reducida del 

TMMS para la población adolescente se llevaron a cabo con una muestra de 1497 

adolescentes todos ellos pertenecientes a diversos centros de enseñanza de 

secundaria de la provincia de Málaga, donde se dividió por sexo y edad, con el fin 

de examinar la dimensionalidad de la escala la cual se llevó a cabo el análisis de 

componentes principales con la rotación Varimax antes de realizar el estudio, se 

calcularon la medida de adecuación en la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin y el test 

específicamente de Bartlett donde arrojo un valor igual a 0.90 el cual resultó 

estadísticamente significativo concluyendo que el análisis de componentes 

principales resultaba pertinente(Balluerka, 2011). 

Test de Resiliencia JJ63 

El autor del test es Julio Alfredo Jaramillo Oyervide, dicho instrumento 

denominado JJ63, es un test de Resiliencia que mide el grado de formas de 

afrontamiento que utilizan los adolescentes basados en 9 variables; funcionalidad 

familiar, autoestima, asertividad, impulsividad, afectividad, adaptabilidad a 

situaciones nuevas, tareas adolescentes, creatividad, capacidad de pensamiento 

crítico y como consecuente posee un puntaje total que es la sumatoria de los 9 

variables ya mencionadas. El Test de resiliencia JJ63 consiste en una serie de 
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situaciones que puede experimentar o no el adolecente, en relación al contexto 

donde se encuentra y como lo interioriza, obteniendo un total de 63 ítems, 

respectivamente con 7 preguntas en cada una delas 9 variables que mide el 

instrumento, existe la sumatoria total donde se considera la resiliencia con los 

siguientes valores; de 315 a 253 puntos es resiliente donde el adolecente tiene 

capacidad de sobreponerse, adaptase y recuperarse con éxito frente una adversidad, 

de 252 a 190 puntos es moderadamente resiliente donde se menciona que existe la 

capacidad de sobre sobreponerse, adaptase y recuperarse con éxito frente una 

adversidad pero con cierto grado de dificultad, y de 189 a 126 puntos levemente 

resiliente donde se menciona que existe poca o casi nula la capacidad de 

sobreponerse a una situación adversa a la que un individuo la superaría  con 

normalidad. En lo referente a la confiabilidad del reactivo inicialmente se contaba 

con 10 ítems, el décimo denominado roles el mismo que en el primer análisis de 

datos realizado en Epi Dat 3.1 el ítem Roles resultó innecesario ya que se obtuvo 

0.7827 y fue quitado del test, de esta manera mejoró el índice Alfa de Cronbach a 

0.8103. Para la validez el instrumento fue aplicado en el Colegio Técnico Salesiano 

del Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, donde la población era de 1891 

estudiantes matriculados para el año lectivo 2009 – 2010,  se utilizó el Programa 

Epi Info para seleccionar aleatoriamente 30 estudiantes entre los 10-19 años de edad  

(Jaramillo Julio 2010). 

Procedimientos para obtención y análisis de datos 

Como primer punto a tomar en consideración  se acudió al centro en donde 

hubo el primer contacto, donde se realizó conjuntamente con la coordinación con 

las autoridades de la Fundación Proyecto Don Bosco fase 1 con respecto a la 

aproximación  a los adolescentes para que se pueda llevar a cabo  la respectiva 

evaluación  psicológica, cabe recalcar que para el proceso de la investigación se usó 

un consentimiento institucional, además se podrá indagar mayor información  y se 

podrá conocer la parte de la su realidad y diario vivir, después  como segundo 

procedimiento se planificara previamente los tiempo y fechas de la aplicación de 

los reactivos psicológicos para la recolección de información de cada variable, del 
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mismo  modo se pudo especificar y adecuar el área donde se dará el proceso de 

aplicación muestre un ambiente adecuado sin ningún tipo  de distractor externo que 

distorsione la información. Po último se tuvo el segundo encuentro en donde 

específicamente se realizará la aplicación en los tiempos y fechas establecidos.      
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CAPITULO III 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Tabla 2. Atención Emocional- Hombres 

ATENCIÓN EMOCIONAL- HOMBRES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Demasiada 2 0,17 16,67 % 

Adecuada 10 0,83 83,33 % 

Poca 0 0 0 

Total 12 1,00 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico  2. Atención emocional- hombres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 
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Análisis e interpretación 

De los datos obtenidos del componente de atención emocional, se evidencio 

que la mayor parte de la muestra presentan una adecuada AE, esto indica que en los 

adolescentes evaluados existe el acompañamiento, la regulación y comprensión 

emocional, lo que facilita la utilización de la información obtenida de sus 

emociones, siendo así la dimensión con más frecuencia, por otro lado poco menos 

de la quinta parte de los adolescentes evaluados puntuaron con demasiada atención 

emocional, esto se asocia con la presencia de problemas emocionales y tendencia a 

sentirse abrumado. 

Tabla 3. Atención Emocional- Mujeres 

ATENCION EMOCIONAL- MUJERES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Demasiada 3 0,16 15,79 % 

Adecuada 12 0,63 63,16 % 

Poca 4 0,21 21,05 % 

Total 19 1,00 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico  3.  Atención emocional- mujeres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 
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Análisis e interpretación  

En lo referente a la atención emocional, de la muestra evaluada, en este caso 

mujeres, se encontró que poco más de las dos terceras partes puntuaron como 

adecuada, esto indica que en las adolescentes existe el acompañamiento de 

regulación y comprensión emocional, lo que facilita la utilización de la información 

obtenida de sus emociones, siendo esta la dimensión con más frecuencia, por otro 

lado un poco más de la quinta parte de las evaluadas presentaron poca AE, esto nos 

indica la ausencia significativa de la comprensión y regulación de las emociones, 

por lo cual no podrán acceder a la información emocional que estas proporcionan, 

por último meno de una quinta parte de las participantes resultaron con demasiada 

A.E lo que se asocia con la presencia de problemas emocionales y tendencia a 

sentirse abrumado por sus emociones. 

 

Tabla 4. Claridad Emocional-Hombres 

CLARIDAD EMOCIONAL-HOMBRES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Excelente 1 0,08 8,33 % 

Adecuada 11 0,92 91,67 % 

Poca 0 - - 

Total 12 1,00 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico  4. Claridad Emocional-Hombres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 

Análisis e interpretación  

 En lo referente a la claridad emocional, la mayoría de los participantes 

puntuaron en una adecuada CE, que significa, que utilizan más recursos cognitivos 

para identificar, describir y hacer referencia de las emociones creando estrategias 

de afrontamiento por medio de la información emocional, siendo así la dimensión 

con más frecuencia, por otro lado menos de la décima parte de los hombre poseen 

una excelente CE lo que nos indica que utilizan menos recursos cognitivos, ya que 

posee la habilidad para identificar, describir y hacer referencia de las emociones, 

dando como resultado estrategias de afrontamiento efectivas como alternativas de 

acción. 

Tabla 5. Claridad Emocional-Mujeres 

CLARIDAD EMOCIONAL-MUJERES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Excelente 4 0,21 21,05 % 

Adecuada 12 0,63 63,16 % 

Poca 3 0,16 15,79 % 

Total 19 1,00 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico  5. Claridad Emocional-Mujeres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 

Análisis e interpretación 

En componente de claridad emocional poco menos de las dos terceras partes 

de las mujeres puntuaron con adecua CE, que significa que utilizan más recursos 

cognitivos para identificar, describir y hacer referencia de las emociones creando 

estrategias de afrontamiento por medio de la información emocional, siendo así la 

dimensión con más frecuencia de este componente, por otro lado más de una quinta 

parte de las adolescentes poseen una excelente claridad emocional lo que nos indica 

que utilizan menos recursos cognitivos, ya que posee la habilidad para identificar, 

describir y hacer referencia de las emociones, dando como resultado estrategias de 

afrontamiento efectivas como alternativas de acción, por último menos de la quinta 

parte de las evaluadas poseen poca CE esto indica que existe la ausencia 

significativa de identificación, descripción y el hacer referencia de las emociones. 
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Tabla 6. Reparación De Las Emociones-Hombres 

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES-HOMBRES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Excelente 8 0,67 66,67 % 

Adecuada 4 0,33 33,33 % 

Poca 0 - - 

Total 12 1 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

Gráfico  6. Reparación De Las Emociones-Hombres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 

Análisis e interpretación  

En lo que respecta a la reparación de las emociones más de las dos terceras 

partes de los hombre puntuaron con una excelente R.E, esto se asocia con el 

bienestar psicológico y ajuste social ya que mantiene e incrementa el ánimo positivo 

reduciendo así las emociones negativas para modular la respuesta emocional, 

siendo así la dimensión con más frecuencia, por otro lado menos de una tercera 

parte de los participantes poseen una adecuada R.E, lo que significa, que tienen la 
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necesidad de usar técnicas específicas de regulación para la mantención e 

incremento de emociones positivas. 

Tabla 7. Reparación De Las Emociones-Mujeres 

REPARACIÓN DE LAS EMOCIONES-MUJERES 

Alternativas Frecuencia Absoluta Frecuencia relativa Porcentaje 

Excelente 8 0,42 42,11 % 

Adecuada 8 0,42 42,11 % 

Poca 3 0,16 15,79 % 

Total 19 1 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 

 

Gráfico  7. Reparación De Las Emociones-Mujeres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: El TMMS-23 

Análisis e interpretación  

Del total de las evaluadas en reparación emocional poco más de las dos 

quintas partes puntuaron con excelente R.E, esto se asocia con el bienestar 

psicológico y ajuste social ya que mantiene e incrementa el ánimo positivo 

reduciendo así las emociones negativas para modular la respuesta emocional, por 

otro lado coincidiendo con poco más de las dos quintas partes de las adolescentes 

poseen una adecuada R.E, lo que significa, que tienen la necesidad de usar técnicas 
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específicas de regulación para la mantención e incremento de emociones positivas, 

por ultimo menos de la quinta parte de las mujeres presentaron poca reparación de 

las emociones lo que significa la presencia continua de emociones negativas que 

afectan de forma directa a la salud mental. 

RESILIENCIA 

Tabla 8. Resiliencia- Hombres 

RESILIENCIA-HOMBRES 

Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Resiliente 1 0,08 8,33 % 

Moderadamente resiliente 8 0,67 66,67 % 

Levemente resiliente 3 0,25 25,00 % 

Total 12 1 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 

 

 

 

Gráfico  8. Resiliencia-Hombres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: JJ 63 Resiliencia. 
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Análisis e interpretación 

 Los resultados obtenidos en la investigación, demostraron que más de las 

dos terceras partes de los adolescentes presentan una actitud moderadamente 

resiliente, lo que quiere decir que existe la capacidad de sobre sobreponerse, 

adaptase y recuperarse con éxito frente una adversidad pero con cierto grado de 

dificultad, siendo así la dimensión representativa,  por otro lado una cuarta parte de 

los evaluados puntuaron con levemente resiliente lo que indica, que existe poca o 

casi nula la capacidad de sobreponerse a una situación adversa a la que un individuo 

la superaría  con normalidad, por ultimo menos de un décimo de los hombres 

presentan una actitud resiliente, es decir que poseen la capacidad de sobreponerse, 

adaptase y recuperarse con éxito frente una adversidad.  

 

Tabla 9. Resiliencia-Mujeres 

RESILIENCIA-MUJERES 

Alternativas Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

relativa 

Porcentaje 

Resiliente 2 0,11 10,53 % 

Moderadamente Resiliente 11 0,58 57,89 % 

Levemente Resiliente 6 0,32 31,58 % 

Total 19 1 100 % 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: Investigación de campo 
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Gráfico  9.  Resiliencia-Mujeres 

Elaborado por: El Investigador  

Fuente: JJ 63 Resiliencia. 

Análisis e interpretación 

 Los resultados obtenidos en la investigación, demostraron menos de las tres 

quintas partes de las evaluadas puntuaron con moderadamente resiliente, lo que 

quiere decir que existe la capacidad de sobreponerse, adaptase y recuperarse con 

éxito frente una adversidad pero con cierto grado de dificultad, siendo así la 

dimensión más representativa, por otro lado menos de las dos terceras partes de las 

evaluadas puntuaron con levemente resiliente lo que indica, que existe poca o casi 

nula la capacidad de sobreponerse a una situación adversa a la que un individuo la 

superaría  con normalidad, por último la décima parte delas mujeres presentan una 

actitud resiliente, es decir que poseen la capacidad de sobreponerse, adaptase y 

recuperarse con éxito frente una adversidad.  
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Tabla 10. Frecuencias Observadas. 

Atención 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Demasiado 0 2 0 2 

Adecuada 1 6 3 10 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Tabla 11. Frecuencias Esperadas. 

Atención 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Demasiado 0,17 1,33 0,50 2 

Adecuada 0,83 6,67 2,50 10 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 12. Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 0 0,17 -0,17 0,03 0,17 

A-R 1 0,83 0,17 0,03 0,03 

P-R 0 0 0 0 0,00 

D-M 2 1,33 0,67 0,45 0,34 

A-M 6 6,67 -0,67 0,45 0,07 

P-M 0 0 0 0 0,00 

D-L 0 0,50 -0,50 0,25 0,50 

A-L 3 2,25 0,75 0,56 0,25 

P-L 0 0 0 0 0,00 

TOTAL 
    

1,36 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión  

Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 experimental 1,36 es 

menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica en 

los adolescentes de la fundación Don Bosco fase 1. 
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Tabla 13. Frecuencias Observadas. 

Atención 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Demasiado 0 3 0 3 

Adecuada 2 7 3 12 

Poca 0 1 3 4 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Tabla 14.  Frecuencias Esperadas. 

Atención 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Demasiado 0,32 1,74 0,95 3 

Adecuada 1,26 6,95 3,79 12 

Poca 0,42 2,32 1,26 4 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 15. Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 0 0,32 -0,32 0,10 0,32 

A-R 2 1,26 0,74 0,55 0,43 

P-R 0 0,42 -0,42 0,18 0,42 

D-M 3 1,74 1,26 1,59 0,91 

A-M 7 6,95 0,05 0,00 0,00 

P-M 1 2,32 -1,32 1,74 0,75 

D-L 0 0,95 -0,95 0,90 0,95 

A-L 3 3,79 -0,79 0,62 0,16 

P-L 3 1,26 1,74 3,03 2,40 

TOTAL 
    

6,36 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión  

Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 experimental 6,36 es 

menor que X2  critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de 

los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 
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Tabla 16. Frecuencias Observadas. 

Claridad 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0 1 0 1 

Adecuada 1 7 3 11 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

 

 

Tabla 17. Frecuencias Esperadas. 

Claridad 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0,08 0,67 0,25 1 

Adecuada 0,92 7,33 2,75 11 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 18. Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 0 0,08 -0,08 0,01 0,08 

A-R 1 0,92 0,08 0,01 0,01 

P-R 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-M 1 0,67 0,33 0,11 0,16 

A-M 7 7,33 -0,33 0,11 0,01 

P-M 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-L 0 0,25 -0,25 0,06 0,25 

A-L 3 2,75 0,25 0,06 0,02 

P-L 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
    

0,54 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión  

Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 experimental 0,54 es 

menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de 

los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 
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Tabla 19. Frecuencias Observadas. 

Claridad 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0 4 0 4 

Adecuada 1 7 4 12 

Poca 1 0 2 3 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

Tabla 20.  Frecuencias Esperadas. 

Claridad 

Emocional 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0,42 2,32 1,26 4 

Adecuada 1,26 6,95 3,79 12 

Poca 0,32 1,74 0,95 3 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 21. Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 0 0,42 -0,42 0,18 0,42 

A-R 1 1,26 -0,26 0,07 0,05 

P-R 1 0,32 0,68 0,46 1,45 

D-M 4 2,32 1,68 2,82 1,22 

A-M 7 6,95 0,05 0,00 0,00 

P-M 0 1,74 -1,74 3,03 1,74 

D-L 0 1,26 -1,26 1,59 1,26 

A-L 4 3,79 0,21 0,04 0,01 

P-L 2 0,95 1,05 1,10 1,16 

TOTAL 
    

7,31 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión  
Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2  experimental 7,31 es 

menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de 

los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 
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Tabla 22. Frecuencias Observadas. 

Reparación de 

las Emociones 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 1 7 0 8 

Adecuada 0 1 3 4 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Tabla 23.  Frecuencias Esperadas. 

Reparación de 

las Emociones 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0,67 5,33 2,00 8 

Adecuada 0,33 2,67 1,00 4 

Poca 0 0 0 0 

Total 1 8,00 3 12 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 24. Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 1 0,67 0,33 0,11 0,16 

A-R 0 0,33 -0,33 0,11 0,33 

P-R 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-M 7 5,33 1,67 2,79 0,52 

A-M 1 2,67 -1,67 2,79 1,04 

P-M 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-L 0 2,00 -2,00 4,00 2,00 

A-L 3 1,00 2,00 4,00 4,00 

P-L 0 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 
    

8,06 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión  

Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 experimental 8,06 es 

menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de 

los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 
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Tabla 25. Frecuencias Observadas. 

Reparación de 

las Emociones 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0 7 1 8 

Adecuada 2 3 3 8 

Poca 0 1 2 3 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Tabla 26. Frecuencias Esperadas. 

Reparación de 

las Emociones 

Resiliencia 

Resiliente Moderadamente 

Resiliente 

Levemente 

Resiliente 

Total 

Excelente 0,84 4,63 2,53 8 

Adecuada 0,84 4,63 2,53 8 

Poca 0,32 1,74 0,95 3 

Total 2 11 6 19 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 
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CÁLCULO DEL CHI CUADRADO  

 

Tabla 27.  Calculo del Chi Cuadrado. 

  FO FE FO-FE (FO-FE)2 (FO-FE)2/FE 

D-R 0 0,84 -0,84 0,71 0,84 

A-R 2 0,84 1,16 1,35 1,60 

P-R 0 0,32 -0,32 0,10 0,32 

D-M 7 4,63 2,37 5,62 1,21 

A-M 3 4,63 -1,63 2,66 0,57 

P-M 1 1,74 -0,74 0,55 0,31 

D-L 1 2,53 -1,53 2,34 0,93 

A-L 3 2,53 0,47 0,22 0,09 

P-L 2 0,95 1,05 1,10 1,16 

TOTAL 
    

7,04 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

 

Grados de Libertad 

GL=(F-1) (C-1) 

(3-1) (3-1) 

(2)(2) 

4= 9,48  

 

Decisión general. 
Considerando los valores obtenidos en el cálculo del chi cuadrado se determina que 

la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 experimental 7,04 es 

menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por lo tanto, se 

concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia psicológica de 

los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 
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Tabla 28. Chi Cuadrado general. 

 

Elaborado por: El Investigador.  

Fuente: Procesamiento estadístico de datos. 

Decisión general 

Considerando los valores obtenidos en todos los cálculos del chi cuadrado se 

determina que la Hipótesis Alternativa (Hi) se rechaza, debido a que X2 

experimental es menor que X2 critico 9,48 y la Hipótesis Nula (Ho) se acepta, por 

lo tanto, se concluye que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia 

psicológica de los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco Fase 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cruces de 

variables 

  𝐗𝟐 

X2 Experimental                    X2 Critico  

AE R H 1.36 9.48 

AE R M 6.36 9.48 

CE R H 0.54 9.48 

CE R M 7.31 9.48 

RE R H 8.86 9.48 

RE R M 7.04 9.48 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

1. Se identifica y comprueba desde el punto de vista estadístico en el cálculo  

de los diferentes cruces tanto en hombres como mujeres, que X2 

experimental es menor que X2 critico 9,48 como se puede ver en la tabla N° 

27 Chi cuadrado general, por lo cual la Hipótesis Nula (Ho) se acepta y se 

comprueba que la inteligencia emocional no influye en la resiliencia 

psicológica de los adolescentes de la fundación Don Bosco fase 1. 

2. El componente más representativo es la claridad emocional, con los valores 

estadísticos en hombres de poco más de nueve décimos y mujeres con poco 

menos de las dos terceras partes, ubicándose en la dimensión de claridad 

emocional adecuada, que significa, que los participantes utilizan más 

recursos cognitivos para identificar, describir y hacer referencia de las 

emociones creando estrategias de afrontamiento por medio de la 

información emocional que estos obtienen, esto se puede evidenciar en: 

Tabla N°3: Claridad Emocional-Hombres, Grafico N°3:Claridad 

Emocional-Hombres, Tabla N°4: Claridad Emocional-Mujeres y Grafico 

N°4:Claridad Emocional-Mujeres. 

3. El nivel de resiliencia, se encuentra con más de la mitad de la muestra en 

una actitud moderadamente resiliente tanto hombre como mujeres, lo que 

quiere decir que poseen la capacidad de sobreponerse, adaptase y 

recuperarse con éxito frente una adversidad pero con cierto grado de 

dificultad, por otro lado menos de la décima parte en hombre y la décima 

parte en mujeres en un nivel resiliente, por último la cuarta parte de la 

muestra de hombres y menos de las dos terceras partes de mujeres se 

encuentran con un nivele levemente resiliente, lo que hace referencia a que 

existe poca o casi nula la capacidad de sobreponerse a una situación adversa 
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a la que un individuo la superaría  con normalidad, esto se puede evidenciar 

en: Tabla N°7: Resiliencia- Hombres, Grafico N°7: Resiliencia- Hombres, 

Tabla N°8: Resiliencia- Mujeres y Grafico N°8: Resiliencia- Mujeres. 

4. En base a todos los resultados obtenidos tomando en cuenta la realidad  de 

la muestra, se pueden tener como base  algunos   aspectos de la inteligencia 

emocional conjuntamente con la capacidad de resiliencia para la mejora 

continua de los adolescentes de diferentes edades, enfocándose a la mejora 

y bienestar emocional que busque el equilibrio en su desenvolvimiento y 

manejo adecuado de las emociones  frente a las situaciones estresantes que 

se generan en el diario  convivir dentro de la fundación, por lo cual se 

propone cinco talleres direccionados a que lo adolescentes mejore su 

inteligencia emocional. 

RECOMENDACIONES  

Establecer otras investigaciones en relación a las variables investigadas, de manera 

conocer los diferentes factores que afecten para el desarrollo de la IE y la resiliencia 

psicológica.  

Potenciar los componentes menos representativos de la IE, para lograr un equilibrio 

en la identificación y reconocimiento de las emociones que cada individuo pueda 

experimentar, logrando de esta forma un desarrollo y salud mental favorable.  

Promocionar la resiliencia psicológica en los adolescentes, por medio de talleres, 

charlas y conferencias, ayudando a sobreponerse a situaciones problemáticas de una 

manera saludable. 

Desarrollar talleres direccionados al mejoramiento de la inteligencia emocional y 

la resiliencia psicológica, con la finalidad identificar y reconocer emociones, de la 

misma manera fortalecer la sobreposición a un evento adverso o situación 

problemática de los adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco fase 1.    
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DISCUSIÓN 

Una vez  que se ha culminado  con todos los procesos de investigación 

dirigida a los adolescentes de la Fundación  Proyecto  Don Bosco Fase 1, respecto  

a las variables de inteligencia emocional y resiliencia se conoce que los rangos 

moderados de inteligencia emocional probablemente no están influenciando  

directamente en la capacidad de resiliencia que poseen los adolescentes que a pesar 

de sus resultados son poco significativos, las diversas técnicas psicológicas que 

permitirá generar cambios positivos, en ambas variables de estudio se dice que a 

nivel estadístico no muestra una correlación  significativa pero en profundo  análisis 

a nivel psicológico la ayuda  inmediata que requiere los adolescentes es netamente 

en el desarrollo  de habilidades emocionales, sociales  que contribuya a una 

adecuada toma de decisiones y la capacidad de resiliencia ante las adversidades que 

presente conociendo al mismo rato  la  realidad que vive cada uno de los integrantes.  

Existe  diferentes investigaciones parecidas en la cual se  relacionan las dos 

variables de estudio que a pesar de no encontrar mayores dificultades en  la 

Atención, claridad y recuperación  emocional    la  capacidad de resiliencia es la 

que también se debe reforzar de alguna manera  debido  que las condiciones 

personales familiares, sociales o económicas marchan en contra donde la mayoría 

de veces enfrentan situaciones adversas se requiere del acompañamiento  

psicológico de manera continua  como  Echavarría (2012) en su investigación 

“Estrategias de afrontamiento al estrés en relación con la inteligencia emocional 

en niños de 7 a 12 años de edad víctimas de desastre”, concluye que existe una 

correlación estadísticamente significativa y a su vez positiva, tomando en cuenta 

que lo los participantes que consiguieron una puntuación alta en el cociente 

emocional tendrán la capacidad o preferencia de usar estrategias de afrontamiento 

al estrés, en relación a la presente investigación se toma en cuenta componente más 

representativo que es la claridad emocional en la dimensión adecuada, con los 

valores estadísticos en hombres del 92% y mujeres con el 63%, lo que significa que 

los participantes utilizan más recursos cognitivos para identificar, describir y hacer 

referencia de las emociones creando estrategias de afrontamiento por medio de la 

información emocional que estos obtienen, aun al no poseer una correlación 

estadística significativa entre las variables incluyen estrategias de afrontamiento 
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desde un componente emocional en este caso claridad emocional, otro aspecto a 

considerar es la población tanto la de Echavarría que son víctimas en desastre y del 

trabajo presente son provenientes a hogares disfuncionales, riesgo y con inicios de 

callejización, trabajo infantil, delincuencia juvenil, abuso sexual, delincuencia 

juvenil entre otras problemáticas sociales que la Fundación Don Bosco fase1 tiene 

como objetivo prevenir y proteger a los NNAs. 

Así mismo Rodríguez y Velásquez (2017), en su investigación “Los niveles 

de resiliencia que poseen los adolescentes de la Unidad Educativa Particular Liceo 

Americano Católico”, donde el 92% de la población posee una capacidad resiliente, 

dicho esto se toma en consideración que la capacidad resiliente de los adolescente 

de la FPDB fase1 en relación a la muestra se encuentra; la mujeres con  58% y 

hombres con el 67%, entonces  es evidente que para un adecuado  desenvolvimiento  

en las diferentes esferas psicológicas como la personal social y educativa que son 

las principales en su formación  se debe fomentar bases comportamentales a la vez 

tener plena conciencia de superar las adversidades que presenten donde se requiere 

específicamente la ayuda de un profesional de salud mental  que mediante un  

trabajo  multidisciplinario  y un proceso  continuo  se pueda de alguna manera  

ayudar a superar tanto a niños y adolescentes en la modificación de sus acciones, 

pensamientos y emociones Por último se puede decir entonces que ambas variables  

tienen estrecha relación  que de algún  modo  las dos deberán ser potenciadas las 

habilidades de cada integrante  debido  que a mayor inteligencia emocional para 

aceptar atender y  recuperarse emocionalmente a la vez se pone en marcha que su 

capacidad de resiliencia será mayor debido a que la persona sabrá tomar adecuadas 

soluciones  ante las dificultades que se presente y dependerá de cómo  sea el manejo  

y reconocimiento emocional personal con la finalidad mantener el equilibrio de 

emociones y pensamientos siempre sean vistos de manera positiva cambiando sus 

creencias y pensamientos limitadores por  aspectos que construyan al niño  o  

adolescente.  
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CAPITULO V 

PROPUESTA 

 

TEMA DE LA PROPUESTA 

Talleres de formación para la mejora de resiliencia psicológica de los 

adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco fase I.    

 

JUSTIFICACIÓN 

Una vez concluida la presente investigación y con la obtención de datos 

estadísticos se pudo evidenciar que la inteligencia emocional no influye en la 

resiliencia psicológica, por otro lado se pudo evidenciar que gran parte de la muestra 

posee una resiliencia modera, lo que hace referencia a la existencia la capacidad de 

sobreponerse, adaptase y recuperarse con éxito frente una adversidad pero con 

cierto grado de dificultad, por lo cual es favorable el desarrollo de una intervención 

adecuada para fortalecer la resiliencia psicológica de los adolescentes de la FPDB 

fase 1. 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar talleres que permita mejorar la resiliencia psicológica de los 

adolescentes de la Fundación Proyecto Don Bosco fase I.    

 

ESPECÍFICOS 

• Diseñar talleres con técnicas o actividades que permitan potenciar la 

resiliencia psicológica. 

• Definir las actividades que permitan la práctica de la resiliencia psicológica. 

• Valorar la propuesta considerando el alcance de la resiliencia psicológica de 

los adolescentes.



67 

Fase Actividades Objetivos Recursos Tiempo  Responsable  

Logística. Preparación del 

material y espacio 

adecuado. 

Determinar el lugar 

donde se va a realizar 

los talleres a 

implementarse.  

Recursos humanos 

Recursos materiales 

Espacio físico   

1 hora  Investigador  

Socialización. Presentación sobre 

los talleres a tratar 

de resiliencia 

psicológica. 

Generar interés acerca 

de los talleres a 

implementarse sobre 

resiliencia psicológica.  

Recursos humanos    

Recursos materiales   

Espacio físico   

1 hora Investigador 

Taller 1 

Conceptualización 

cognitiva de la 

problemática.  

Identificar 

adversidades, 

eventos o 

situaciones 

problemáticas. 

Establecer metas y 

posibles soluciones a 

las situaciones 

problemáticas. 

Recursos humanos    

Recursos materiales   

Espacio físico   

1 hora 15 min Investigador 

Taller 2 

Respuesta 

conductual. 

Describir la 

conducta que adopta 

frente a 

adversidades, 

eventos o 

situaciones 

problemáticas. 

Identificar la conducta 

apropiada y no 

apropiada según la 

problemática.  

Recursos humanos 

Recursos materiales.   

1 hora 15 min  

 

Investigador 

Taller 3 

Reformulación de 

sistema de 

sobreposición. 

Reformulación del 

proceso resiliente. 
 

Establecer nuevas faces 

en el proceso de 

sobreposición. 

Espacio físico.   1 hora 40 min Investigador 

Cuadro  1. Plan operativo. 

Elaborado por: El investigador  

Fuente: Investigación de campo 
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Planificación Taller I 

  Tema: Conceptualización cognitiva de la problemática. 

Objetivo: Establecer metas y posibles soluciones a las situaciones problemáticas. 

 

Fase Aspectos a trabajar Técnica Metas de resultados 

esperados 

Tiempo Responsable 

Fase Inicial 

 

Bienvenida a los 

adolescentes y personal 

de la FPDB. 

Desarrollo de empatía y 

rapport. 

  Dinámica 

“Corazones”  

Integración a un nuevo 

grupo. 

15 min Investigador. 

Fase Media Brindar información  

relevante sobre la 

resiliencia psicológica.  

 

 

Expositiva  

 Psicoeducativa 

 

Generar interés  y 

aprendizaje sobre la 

temática. 

 

 

 

 15 min. Investigador. 
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Cuadro  2.  Taller 1 

Elaborado por: El investigador  

Fuente: Investigación de campo. 

Conceptualización 

cognitiva de la 

problemática. 

Resolución de 

problemas. 

Identificar el proceso de 

sobrepoción frente a 

eventos adversos o 

problemáticos. 

 30 min. Investigador. 

Fase Final  Preguntas acerca del 

taller. 

Aclarar dudas e 

inquietudes del contenido 

expuesto. 

 Retroalimentación.  Evaluación de la conducta    15 min. Investigador. 
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DESARROLLO TALLER 1 

Conceptualización cognitiva de la problemática. 

Objetivo: Establecer metas y posibles soluciones a las situaciones problemáticas. 

FASE Inicial: Bienvenida- rapport.  

En este punto se iniciará con el saludo y bienvenida con los adolescentes y el 

personal de la FPDB, donde se va a dar a conocer las indicaciones acerca del taller 

1 con su respectivo objetivo que se buscara cumplir teniendo en consideración lo 

que desean obtener mediante el desarrollo del taller, posterior a eso se pretende 

generar empatía y rapport con los participantes a través de la siguiente dinámica: 

Tema: “Corazones”  

Objetivo: Integrar a los participantes en el grupo. 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Materiales: Recursos humano, hojas y marcadores. 

Procedimientos: 

➢ El facilitador dará la consigna a la mitad de los participantes, lo cuales 

tomaran una hoja y un marcador. 

➢ Los participantes que tengan la hoja dibujaran un corazón con el marcador 

en el centro de la hoja. 

➢ Una vez realizado el dibujo, se rasgaran las hojas en la mitad y se las 

mesclaran los pedazos dando así el número completo de los participantes. 

➢ Luego se pide a los participantes que tomen una de las mitades de las hojas 

mescladas y que busque la otra mitad entre los demás participantes. 

➢ Al encontrar a la pareja con la otra mitad de la hoja se procederá a contar 

una experiencia problemática y como logro o no sobreponerse a dicha 

adversidad, el tiempo estimado es de 5 minutos. 

➢ Al culminar el tiempo se integraran al grupo general y se dará paso a la 

exposición por parejas de la experiencia contada.  

FASE Media 

Tema: Resiliencia psicológica. 

➢ Que es la resiliencia psicológica 

➢ La importancia de la resiliencia psicológica. 

➢ Que pasa cuando no existe la resiliencia psicológica. 
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Procedimiento  

Técnica: Resolución de problemas. 

Objetico: Determinar alternativas para resolver y sobreponerse a una situación 

problemática. 

Material: Recursos humanos, hojas y esferos. 

Duración: 30 minutos. 

Para el desarrollo de la técnica se necesitan los siguientes pasos: 

➢ El facilitador pedirá a los participantes que conformen grupos equivalentes. 

➢ Cada grupo deberá platear un evento o situación problemática. 

➢ Paso seguido el grupo identificara el o los problemas que se desea resolver. 

➢ Una vez establecido el o los problemas se los detallara haciendo las 

siguientes preguntas; ¿Por qué quiero sobreponerme a la situación 

problemática?,  ¿Dónde apareció el problema?, ¿Quiénes están involucrados 

en la situación problemática?, ¿Por qué se dio la situación problemática?, 

¿Dónde ocurrió el evento problemático?, ¿es la primera vez que ocurre? y 

¿Cómo puedo sobreponerme a la situación problemática? 

➢ Al responder las preguntas se continúa con la búsqueda de posibles 

soluciones de como sobreponerse, mientras más criterios mejor. 

➢ De las posibles soluciones dadas se analizara las consecuencias de cada una, 

desechando las soluciones menos idóneas para la sobreposición a la 

situación problemática. 

➢ Una vez realizado este proceso en cada grupo se procederá a la exposición 

general de la situación problemática y el cómo se sobrepondrá a la misma. 

➢ Posteriormente se analiza con todos los participantes las posibles soluciones 

de como sobreponerse e incluyendo criterios de los demás grupos para 

fortalecer el proceso resiliente. 

 

 

FASE final 

Este punto se dará una retroalimentación y un espacio para la aclaración  de 

dudas o sugerencias sobre  cómo  les pareció  las actividades planteadas para el 
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presente taller, donde además se establece acuerdos y compromisos en los aspectos 

que aún falta por potenciar con el fin de establecer metas y posibles soluciones a 

las situaciones problemáticas. 

Tarea: En cualquier lugar, con cualquier persona, evento o situación problemática 

que experimente el participante, intentar establecer los pasos de la técnica de 

“Resolución de problemas”  para que así pueda adoptar la conducta más idónea y 

sobreponerse de manera favorable a dicha situación.   
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Taller II 

  Tema: Respuesta conductual.  

  Objetivo: Identificar la conducta apropiada y no apropiada según la problemática. 

 

Fase Aspectos a trabajar Técnica Metas de resultados Tiempo Responsable 

Fase 

Inicial  

Bienvenida. 

Resumen de la sesión  

anterior. 

Rapport   

Dinámica “Esto me 

recuerda”  

Conocer aspectos relevantes de lo 

aprendido en el primer taller y animar a los 

participantes. 

10 min Investigador 

Fase 

Media  

  

Conducta 

 

Expositiva. 

 

 

Generar interés  y aprendizaje sobre la 

temática. 

15 min. Investigador 

Tipo de conducta que adopta 

frente a la problemática. 

Experimentos 

conductuales 

 
 

Adoptar la conducta más idónea frente a 

la situación problemática. 

35 min. Investigador 
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Cuadro  3. Taller 2 

Elaborado por: El investigador  

Fuente: Investigación de campo. 

Fase 

Final 

 

Preguntas acerca de lo 

expuesto. 

Aclarar dudas e inquietudes 

del taller implementado. 

Retroalimentación   

 

Preguntas reflexivas   

Comprender la importancia sobre conocer 

nuestras emociones y sentimientos para 

crear un equilibrio interpersonal en el 

estudiante. 

15 min. Investigador 
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DESARROLLO DEL TALLER II 

Respuesta conductual. 

Objetivo: Identificar la conducta apropiada y no apropiada según la problemática. 

FASE Inicial: Bienvenida- rapport.  

Se realizara la respectiva bienvenida y saludo, previo al inicio del segundo 

taller al azar se escogerá un participante, al cual se le preguntara sobre la tarea 

enviada del primer taller, su experiencia, si tubo o no dificultades y si pudo 

sobreponerse a la situación adversa, una realizado eso se procederá con el segundo 

taller y por consecuente la dinámica. 

Tema: “Esto me recuerda”  

Objetivo: Animar a los participantes en el grupo. 

Tiempo de duración: 10 minutos. 

Materiales: Recursos humano. 

Procedimientos: 

➢ El facilitador pedirá a los participantes que formen un círculo sentados. 

➢ Se pide a un participante al azar que recuerde una situación o evento 

problemático. 

➢ El resto de participantes deberán manifestar posibles opciones para 

sobreponerse a la situación o evento problemático. 

➢ El participante que de la opción menos idónea para sobreponerse a dicha 

situación será excluido de la dinámica hasta tener un grupo considerable 

para cumplir una penitencia. 

FASE Media. 

Tema: Conducta. 

➢ Que es la conducta. 

➢ La importancia de la conducta. 

➢ Cuando es una conducta apropiada y no apropiada. 

Técnica: Experimentos conductuales 

Objetico: poner a prueba las creencias, cogniciones distorsionadas de los 

adolescentes. 
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Material: Recursos humanos, hojas y esferos. 

Duración: 35 minutos. 

Para el desarrollo de la técnica se necesitan los siguientes pasos: 

➢ El facilitador pedirá a los participantes que conformen grupos equivalentes 

➢ El grupo identificara una situación o evento problemático. 

➢ El grupo desarrolla una predicción, anticipada de lo que va a ocurrir. 

➢ Se creara una alternativa y se dará un cierto grado de creencia en la misma. 

➢ Desde la alternativa creada el participante detallara que hará, en que se fijó, 

lo que hizo en realidad incluyendo las conductas que se den. 

➢ Los participantes evaluaran el desarrollo y cumplimiento de la predicción 

en relación a la alternativa creada. 

 

FASE Final. 

El investigador bridará una retroalimentación sobre la temática expuesta, 

despejado dudas por medio de preguntas, de la misma forma hará preguntas 

reflexivas en relación al taller, dando relevancia al cómo se sintieron durante la 

técnica y al finalizarla, también se entregara a los participantes un pedazo de hoja 

para que escriban cual fue el resultado de poner en practica la técnica, esto se 

socializará en el siguiente taller. 
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Taller III 

  Tema: Reformulación de sistema de sobreposición. 

Objetivo: Establecer nuevas faces en el proceso de sobreposición. 

 

Fase  Aspectos a trabajar         Técnica Metas de resultados Tiempo Responsable 

Fase Iinicial  Bienvenida. 

Resumen sesión  

anterior. 

 

Rappot  

Dinámica  

“yo tengo un tic” 

Retroalimentación 

positiva  

Refrescar conocimientos y 

motivar a los participantes  

 20 min  Investigador 

Fase Media  

  

Componentes de la 

resiliencia. 

Expositiva  Consolidar conocimientos 

de los talleres antes 

expuestos. 

 20 min. Investigador 

Proceso de 

sobreposición.  

Sociodrama    Integrar nuevas fases en el 

proceso de  sobreposición.  

 40 min. Investigador 
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Cuadro  4. Taller 3 

Elaborado por: El investigador  

Fuente: Investigación de campo.

Fase  Final 

Cierre  

Preguntas acerca de lo 

expuesto. 

Intercambios de 

experiencias. 

 Dinámica  

“La clínica” 

 

 Comprobar el aprendizaje 

de los participantes.  

  20 min.  

Investigador 
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DESARROLLO DEL TALLER III 

Reformulación del proceso resiliente. 

Objetivo: Establecer nuevas faces en el proceso de sobreposición. 

FASE Inicial: Bienvenida- rapport.  

Se da la bienvenida a los participantes y personal de la FPDB, se procede a 

explicar el presente taller, teniendo en cuenta que la información y el aprendizaje 

obtenidos en los talleres anteriores serán tomados en cuenta para el desarrollo del 

tercer taller, se iniciara con la siguiente dinámica:  

Tema: “Yo tengo un tic”  

Objetivo: Animar a los participantes en el grupo. 

Tiempo de duración: 15 minutos. 

Materiales: Recursos humano. 

Procedimientos: 

La presente dinámica permite interacción y compartir emociones entre todos los 

participantes con la finalidad de lograr un equilibrio emocional haciendo uso de la 

creatividad en los movimientos que vayan a realizarlo  

Esto consiste en hacer un círculo con todos los integrantes entonces el moderador 

da las respectivas instrucciones mencionando para que repitan todos diciendo: 

Como ejemplo El doctor me ha mandado a que mueva la mano derecha siempre al 

último mencionando entonces yo tengo un tic y se repite tic- tic. 

Introducción 

Tema: Componentes de la resiliencia. 

➢ Cuáles son los componentes de la resiliencia. 

➢ La importancia de los componentes de la resiliencia. 

Técnica: Sociodrama. 

Objetico: Integrar nuevas fases en el proceso de  sobreposición. 

Material: Recursos humanos. 

Duración: 45 minutos. 

Para el desarrollo de la técnica se necesitan los siguientes pasos: 
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➢ El facilitador pedirá a los participantes que conformen grupos equivalentes. 

➢ Se pedirá a cada grupo escoger la problemática que crean más representativa 

de las trabajadas en el primer y segundo taller. 

➢ Se establecerán roles acorde a la problemática presente para el 

cumplimiento de la dramatización acorde al papel asignado. 

➢ Se pedirá que se reúnan en los grupos establecidos y realicen una lluvia de 

ideas de la situación o evento problemático. 

➢ Cada grupo basándose en la lluvia de ideas propuesta creara un guion 

contando la historia del evento o situación problemática. 

➢ Al finalizar cada grupo su dramatización, se tomaran 5 minutos para el 

análisis del evento o situación problemática, donde si es necesario replantear 

la solución o desenlace se lo ara tomando en consideración el criterio de los 

demás grupos. 

➢ Al término de las dramatizaciones con su respectivo análisis, se desarrollara 

un conversatorio donde se expondrán los puntos positivos y negativos del 

tema tratado. 

➢ Para la culminación de la técnica se reflexionara sobre lo favorable que 

puede ser el cambio del sistema  

FASE IV-Cierre 

Tema: La clínica. 

Objetico: Comprobar el aprendizaje adquirido.  

Duración: 20 Minutos 

Procedimiento: 

➢ El facilitador pedirá a los participantes que conformen grupos equivalentes. 

➢ Se pedirá a cada grupo escoger un representante quien escogerá las dudas 

más representativas. 

➢ El investigador bridará una retroalimentación sobre la temática expuesta, 

despejado dudas por medio de preguntas, de la misma forma hará preguntas 

reflexivas en relación al taller.  

➢ Se entregara a los participantes un pedazo de hoja para que escriban cual 

fue el resultado de poner en practica la técnica,  donde se socializara para 
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poder crear un compromiso  donde se mantenga el uso de la técnicas en la 

situaciones problemáticas que puedan experimentar.
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 

 

 

Validación Test de IE 
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Anexo 3 

 

Validación test de IE  
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Anexo 4 

 

Validación test de IE 
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Anexo 5 

 

Validación test de Resiliencia 
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Anexo 6 

 

 

Validación test de Resiliencia 
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Anexo 7 

 

Validación test de Resiliencia 
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Anexo 8 

 

Tets de inteligencia emocional 
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Anexo 9 

 

Test de resiliencia  
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Test de resiliencia 
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Test de resiliencia 
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Anexo 10 

Imagen 1 aplicación de reactivos. 
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Anexo 11 

 

Imagen 2 aplicación de reactivos.  

 

 

 



97 

Anexo 12 

 

 

 

Imagen 3 aplicación de reactivos. 
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Anexo 13 

  

Imagen 4 aplicación de reactivos. 
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Anexo 14 

 

Imagen 5 aplicación de reactivos. 
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Anexo 15 

  

Imagen 6 aplicación de reactivos. 

 


