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Resumen 

La inteligencia emocional se define como la habilidad que tiene una persona para reconocer, 

reparar, regular, entender y expresar sus emociones (Salovey y Mayer, 1997). La familia 

juega un rol importante dentro de la sociedad, los padres al ser el primer círculo social deben 

presentar habilidades emocionales que les ayude a afrontar el diario vivir, sobre todo al 

presentarse una necesidad educativa especial en sus hijos. El objetivo general del estudio es 

describir la inteligencia emocional global de los representantes padres de familia que tienen 

hijos con necesidades educativas especiales en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez 

durante el período 2022-2023. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo, con diseño de 

investigación no experimental de tipo transversal con alcance descriptivo. La muestra fue no 

probabilística por conveniencia, constituida por 38 padres de familia. Para la recolección de 

datos se empleó la escala de inteligencia emocional WLEIS-S y una ficha sociodemográfica 

que pretende analizar el contexto de este grupo. Los resultados reflejan una tendencia a 

puntajes altos en inteligencia emocional; en relación a las variables sociodemográficas de los 

padres de familia, los hombres son quienes tienen mayor puntuación en todas las 

dimensiones, prevalecen con mejores puntuaciones el rango etario de 30 a 49 años y en 

cuanto a las necesidades educativas especiales de sus hijos, puntúan más alto los padres de 

familia que tienen hijos con necesidades educativas especiales temporales no relacionadas 

a la discapacidad.  
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Abstract 

Emotional intelligence is defined as a person's ability to recognize, repair, regulate, 

understand and express emotions (Salovey and Mayer, 1997). The family plays an important 

role in society; parents, being the first social circle, should present emotional skills that help 

them cope with daily life, especially when there is a special educational need in their children. 

The general objective of the study is to describe the global emotional intelligence of parents' 

representatives who have children with special educational needs in the Ricardo Muñoz 

Chávez Educational Unit during the period 2022-2023. This study has a quantitative approach, 

with a non-experimental research design of cross-sectional type. The sample was non-

probabilistic by convenience, consisting of 38 parents. For data collection, the WLEIS-S 

emotional intelligence scale and a sociodemographic form were used to analyze the context 

of this group. The results reflect a tendency to high scores in emotional intelligence; in relation 

to the sociodemographic variables of the parents, men have higher scores in all dimensions, 

with higher scores in the age range of 30 to 49 years, and in terms of the special educational 

needs of their children, parents who have children with temporary special educational needs 

not related to disability have higher scores. 
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Fundamentación teórica 

A nivel global, la inteligencia emocional (IE) es considerada una herramienta útil para mejorar 

la calidad de vida del ser humano, disminuir los aspectos negativos en él, potenciar su 

desarrollo personal y fortalecer el ambiente en el que convive (Bello et al, 2010). La IE 

determina el 80% del éxito en la vida personal y laboral (Goleman, 1995). Permite desarrollar 

habilidades emocionales necesarias para sobrellevar mejor las situaciones conflictivas (Ruíz, 

2010) y manejar la condición de discapacidad y las dificultades de aprendizaje en la familia 

(Masten y Cicchetti, 2016), lo que permite a sus miembros discriminar las emociones, 

sentimientos y generar una buena comunicación personal e interpersonal (Ryback, 1998). 

La IE se convierte en un eje fundamental para el individuo (Dueñas, 2002), que genera la 

capacidad de reconocer las emociones en los demás, actuar de manera empática en las 

relaciones interpersonales y finalmente a establecer vínculos sanos y estables. En la 

actualidad, las investigaciones sobre la IE se presentan con mayor frecuencia al demostrarse 

la efectividad psicológica que esta tiene en el individuo, especialmente resalta el modelo de 

habilidades de Salovey y Mayer (1997), el cual está enfocado en la capacidad cognitiva de la 

persona para percibir y entender la información emocional. 

El constructo de IE refiere a las estrategias y habilidades que cumplen un rol en el bienestar 

humano y en las relaciones personales e interpersonales, como el buen humor, el optimismo, 

la motivación, la resiliencia y la felicidad, estableciendo un equilibrio emocional en todos ellos 

(Bello et al, 2010). En otras palabras, la IE permite abordar la dimensión emocional de la 

naturaleza humana y obtener una amplia y mejor explicación acerca del por qué la inteligencia 

emocional predice el éxito personal y social (Fernández y Extremera, 2005).  

Esta investigación tiene como referente teórico la teoría de la inteligencia emocional de Mayer 

y Salovey (1997) y la teoría ecológica del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987), al llevar 

a cabo un estudio enfocado en la diversidad dentro de la familia y por la cualidad descriptiva 

que tiene la importancia del cuidador, rol que asume el padre de familia con hijos con 

necesidades educativas especiales (NEE), además, se abordará el tema de discapacidad y 

dificultades en el aprendizaje pertenecientes a las NEE. 

Salovey y Mayer (1997), plantean el modelo de habilidades, en el cual conciben a la IE como 

la capacidad de procesar, discriminar y utilizar la información emocional que se recibe. 

Según Mayer et al. (2008) el modelo de habilidades o procesamiento cognitivo permite 

enfocarse en el contexto emocional de la información recibida. Este modelo considera las 

emociones como el punto de partida que permite tomar decisiones y actuar de manera 

racional (Pérez, 2007).  

Partiendo de este concepto, la IE es reconocida como la habilidad enfocada en el 

procesamiento de la información emocional que enlaza las emociones con el razonamiento, 
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lo que permite una vida emocional saludable al hacer uso de las emociones de manera eficaz 

(Salovey y Mayer 1997). Este modelo es considerado un sistema fructífero al formar parte 

de él otras inteligencias tradicionales, como la inteligencia verbal, por la unión entre la 

expresión y la comprensión de los sentimientos (Mayer et al., 1999).  

Bello et al. (2010) refiere que este modelo cognitivo permite generar en el individuo un mejor 

enfrentamiento ante las situaciones conflictivas, desarrollar habilidades emocionales 

necesarias para la vida cotidiana y establecer un equilibrio emocional. De este modo, Salovey 

y Mayer (1997) enfatizan en las habilidades mentales del individuo para reconocer y 

categorizar emociones, este proceso incluye la emoción y la cognición y constan de cuatro 

habilidades, cada uno más complejo que el anterior, los cuales se describirán continuación. 

La primera es la habilidad de percibir, valorar y expresar emociones con exactitud o 

percepción intrapersonal: hace referencia a las habilidades para comprender y reconocer los 

sentimientos propios y ajenos e interpretar el lenguaje corporal y no corporal (Mayer et al., 

2008). En este nivel, los autores mencionan que los individuos son más precisos y no solo 

pueden percibir con precisión sus propias emociones, sino que también al ser conscientes de 

su propio estado emocional pueden percibir con precisión las emociones de los demás (Mayer 

y Salovey, 1997). Por lo tanto, para tener una interacción social adaptativa, los sujetos deben 

evaluar con cautela el estado emocional de la persona con la que interactúa y tener la 

capacidad suficiente para percibir, comprender y empatizar con las emociones de los demás 

(Mestré et al., 2008). 

La segunda es la habilidad de comprensión emocional o percepción interpersonal: hace 

referencia a las habilidades para deconstruir señales emocionales, nombrar emociones, 

reconocer las categorías en las que se agrupan los sentimientos, generar un análisis 

predictivo y retrospectivo para conocer las causas que crean los estados de ánimo y las 

consecuencias a futuro de las decisiones tomadas (Mayer et al., 2008). Esta dimensión refiere 

al conocimiento del sistema emocional, es decir, la forma en cómo se procesan las emociones 

a nivel cognitivo y cómo afecta el uso de la información emocional en los procesos de 

comprensión y razonamiento (Mestré et al., 2008), el cual incluye etiquetar correctamente y 

comprender el significado de las emociones, no solo de las emociones simples, sino también 

de las más complejas.  

La tercera es habilidad de acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento o 

asimilación emocional:  hace referencia al uso de las emociones como parte de los sistemas 

cognitivos, en este nivel está inmersa la creatividad y la resolución de los problemas (Mayer 

et al. 2008). Para los autores, esta habilidad se convierte en la principal responsable de 

regular las emociones que se introducen en el sistema cognitivo, debido a que alteran las 

cogniciones que sustentan el pensamiento (Mestré et al., 2008). Estas emociones estimulan 
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los avances sociocognitivos de diferentes formas; por ejemplo, cuando los padres de familia 

interactúan con sus hijos se puede evidenciar las expresiones emocionales, como la ira y la 

emisión de conductas desafiantes (Abe e Izard, 1999). De este modo, las emociones pueden 

convertirse en poderosos reforzadores primarios que van a mantener o modificar, no sólo el 

comportamiento sino también el sistema cognitivo implicado en la IE (Mestre et al., 2004). 

La cuarta es la habilidad de regular emociones o regulación de las emociones: hace referencia 

a la capacidad de estar dispuesto a contemplar las emociones positivas y negativas, descartar 

o utilizar la información que las acompaña para su utilidad, siendo la más compleja para 

alcanzar los procesos emocionales más elevados (Mayer et al. 2008). Los autores consideran 

que, para que una persona llegue a desarrollar muy bien esta habilidad debe comenzar a ser 

más sensible a sus reacciones emocionales (Mayer y Salovey, 1997). Como también 

desarrollar los dos tipos de regulación dentro del individuo: la regulación de la emoción en 

uno mismo, en el cual el individuo aprende a madurar emocionalmente y a reflexionar sus 

respuestas emocionales, (Mayer y Salovey, 1997, 2007). Y la regulación de la emoción en 

otros, en donde el individuo al ayudar a otras personas genera una sensación de eficacia lo 

que atribuye una valoración social (Murphy, 2002). 

Basado en lo anterior y debido a la interacción recíproca existente en la familia entre padres 

e hijos se vuelve necesario que los padres tengan y fomenten una buena IE (Alvarado y 

Vásconez, 2018). De este modo la teoría ecológica de Bronfenbrenner (1979) refiere que los 

integrantes de la familia no existen como unidades independientes de otras. De acuerdo a 

Ortega et al. (2021) “Este modelo concibe el medio ambiente como un conjunto de estructuras 

seriadas y dispuestas en diferentes niveles, donde cada uno de esos estratos contiene al 

otro” (p.7). Es decir, el desarrollo individual ocurrirá dentro de las relaciones familiares y 

dependerá no sólo de factores genéticos, sino también, de las interacciones con el entorno 

familiar inmediato (Vargas y Arán, 2014).  

Al ser la familia el círculo más cercano a la persona en desarrollo, esta forma parte del nivel 

microsistema. Según Salazar (2011) este nivel se considera, como el ambiente ecológico que 

incluye las actividades, roles y relaciones entre los individuos que conforman la familia. En 

este microsistema las relaciones o estructuras interpersonales son más complejas, debido a 

que una o dos personas en el entorno prestan mayor atención y/o participan en las actividades 

de otra, lo que genera una relación bidireccional conocida como diada, que en este caso 

corresponde a la relación padre/madre-hijo, la cual puede favorecer o no el proceso de 

desarrollo de cada integrante (Bronfenbrenner,1987).   

Según Slaikeu (1996), en este ambiente familiar pueden surgir crisis normativas y no 

normativas (circunstanciales o impredecibles) siendo los segundos acontecimientos que 

aparecen de manera esporádica y que no forman parte del ciclo vital. Estas ocasionan en 
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cada integrante de la familia y sobre todo en los padres de familia, dificultades en la 

comunicación y en la identificación de herramientas para resolverlas, lo que puede provocar 

periodos de disfunción familiar (Cuervo, 2010). Asimismo, la presencia de un integrante en la 

familia que altere el proceso natural en el que convive la familia, como lo es en este caso un 

hijo/a con NEE asociadas o no a la discapacidad, puede llegar a generar una crisis no 

normativa principalmente en los padres. (González et al., 2019; Cebotarev, 2003).  

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2001) la discapacidad “es un 

término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones 

de la participación, considerándose así un fenómeno complejo que refleja una interacción 

entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que 

vive.” Mientras que, las dificultades de aprendizaje son consideradas un grupo heterogéneo 

de trastornos caracterizados por dificultades para escuchar, hablar, leer, escribir, y razonar, 

siendo factores intrínsecos para el individuo por una alteración o una disfunción del sistema 

nervioso central (Mateos, 2009). Cabe mencionar que, una dificultad de aprendizaje puede 

producirse por otras incapacidades o también por las influencias ambientales, lo que genera 

cambios comportamentales en el individuo que afectan a su desempeño académico (Llanos, 

2006). 

Los estudiantes que presentan discapacidad o problemas en el aprendizaje, forman parte de 

las NEE, y son considerados según el Ministerio de Educación (2013) del Ecuador, como los 

estudiantes que tienen dificultad para lograr una meta académica en particular, ya sea por un 

objetivo cognitivo o por habilidades sociales. Según Parra (2009) un estudiante con NEE es 

aquel que presenta dificultades para obtener los conocimientos requeridos a su edad, el cual 

requiere más atención que sus compañeros. Las NEE tienen sus raíces dentro del enfoque 

médico debido a sus clasificaciones de trastornos o déficits, realizadas a través de una 

evaluación diagnóstica que determinará de forma general al individuo sin considerar la 

complejidad humana, por esta razón no siempre es precisa a la hora de diseñar un currículo 

o estrategias educacionales específicas (López y Valenzuela, 2015).  

Según el Ministerio de Educación (2013) del Ecuador las NEE pueden presentarse de dos 

tipos: las NEE transitorias no asociadas a la discapacidad y las NEE permanentes asociadas 

a la discapacidad.  Las NEE de tipo transitorias no asociadas a la discapacidad, hacen 

referencia a las NEE que se presentan durante un periodo de la escolaridad y requieren 

respuestas por parte de la institución educativa, como son los refuerzos, planes remediales o 

ajustes al currículo, dentro de ellas podemos encontrar: los Trastornos Específicos del 

Aprendizaje, que se refiere al déficit en los procesos psicológicos básicos, ya sea en la 

comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, estos se puede manifestar en 

habilidades imperfectas para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos 
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matemáticos (Llanos, 2006), asimismo, pertenece a este grupo el trastorno por déficit de 

atención y/o hiperactividad, trastorno de la comunicación y el trastorno de la conducta.  

Las NEE de tipo permanentes que están asociadas a la discapacidad, se presentan durante 

toda su formación en el contexto educativo con múltiples barreras (Jara-Henríquez y Jara-

Coatt, 2018). De acuerdo, al Ministerio de Educación (2013) del Ecuador, dentro de esta 

categoría se encuentran la discapacidad visual, física, auditiva, intelectual y trastorno del 

Espectro Autista, al ser un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por la afección del 

desarrollo neurológico que se determina por déficits persistentes en la comunicación e 

interacción social, incluido en la reciprocidad social y comportamientos comunicativos no 

verbales (Celis y Ochoa, 2022). 

La presencia de discapacidad, dificultades en el aprendizaje y/o problemas de conducta del 

hijo no afecta a la personalidad del padre de familia, pero es probable que repercuta en la 

inteligencia emocional del padre o de la madre debido a que asume el rol de cuidador dentro 

de la familia (Galdiolo y Roskam, 2016). La complejidad de criar a sus hijos puede variar en 

función de situaciones o características específicas del hijo, lo que puede provocar cambios 

en la IE parental (Alibakhshi et al., 2018). Bonilla y Vega (2020), mencionan que la llegada de 

un hijo con discapacidad a la familia rompe con los esquemas e idealizaciones que la misma 

formó. Expone Salazar (2017), que cuando se tiene un hijo con discapacidad se manifiestan 

sentimientos como neegación, rechazo o culpabilidad, por lo que aquellas familias que 

manejen adecuadamente sus emociones afrontarán mejor su situación y su bienestar no se 

verá perjudicado (Femenías y Sánchez, 2003). 

Sinha et al. (2016) afirma que los padres de hijos con NEE experimentan un gran estrés al 

adaptarse y aprender a educar a su hijo, puesto que, dedican mayor parte de su tiempo y 

energía, así como también a soportar estigmas sociales. Abad (2014) afirma que al presentar 

NEE en un hijo, estas características repercuten en la calidad de vida de los integrantes de 

la familia y genera una escasez de bienestar psicológico, especialmente en los padres. De 

este modo, la IE ante estas NEE puede predecir las respuestas al estrés y mejorar estrategias 

de afrontamiento, debido a que permite y mejora la toma de perspectiva empática y la 

respuesta a los sentimientos de los demás (Matthews et al., 2006, Salovey et al., 2000, 

Schutte et al., 2002).  

A partir de la aproximación teórica expuesta, es necesario adjuntar los antecedentes a nivel 

internacional y nacional con respecto a la IE de los padres de familia. Algunas de las 

investigaciones mencionan que los padres con hijos con discapacidad comunican sus 

necesidades con precisión, manejan su ansiedad y controlan su lenguaje, por lo que, 

presentan un adecuado manejo en sus emociones y por consiguiente una buena IE (Salazar, 

2017). Verdugo y Rodríguez (2011), refieren que los padres de familia presentan una mejor 



 
12 

 

Alexa Noralma Betancourth Mora – Nicole Alejandra Cabrera Tapia 
 

experiencia al momento de enfrentarse a las NEE que presentan sus hijos, por lo tanto, 

manejan adecuadamente sus emociones, pueden lidiar eficazmente con las emociones de 

los demás y gozan de una posición favorable en todos los ámbitos de la vida.  

Macías y Gutierrez (2020) mencionan que los padres de familia son capaces de comprender 

que la situación que atraviesan con sus hijos es incierta y no podrán cambiarla; como 

resultado, mantienen una buena IE al identificar claramente lo que sienten. Por el contrario, 

Christopher y Thomas (2009), Matthews et al. (2006) y Rogers et al. (2006) sostienen que los 

padres de familia con puntuaciones bajas de IE perciben los problemas como amenaza. Sin 

embargo, los padres de familia con altos niveles de IE utilizan estrategias adaptativas para 

regular las emociones negativas y fortalecer las positivas ante las situaciones conflictivas 

(Mikolajczak et al., 2009).  

Con relación al tipo de NEE, Donawa (1995) y Persampieri et al. (2006) indican que los padres 

de hijos con dificultades de aprendizaje tienden a participar en las actividades e 

intervenciones para lograr un mejor rendimiento académico en su hijo; sin embargo, con el 

pasar del tiempo al presentarse dificultades más complejas, se genera sentimientos de 

angustia e insatisfacción, por lo que su IE se desestabiliza (Rapus-Pavel et al., 2018; Roll- 

Pettersson y Mattson 2007) y  afecta la calidad de vida de los padres(Karande et al., 2009),. 

Holroyd y McArthur (1976) llegaron a la conclusión que los padres de hijos con NEE 

relacionadas al trastorno del espectro autista pasan por crisis emocionales, siendo más 

común en padres con hijos con autismo.  

En cuanto a la variable sociodemográfica sexo, Romero et al. (2012), refiere que las madres 

de familia presentan una mayor IE, debido a que muestran más énfasis en la comunicación y 

en la expresividad hacia sus hijos a comparación de los padres, según el autor, los padres de 

familia que presentan una mayor IE favorecen al desarrollo óptimo de las habilidades 

emocionales en sus hijos mediante la comunicación lo cual aumenta positivamente el nivel 

afectivo entre ellos. Sin embargo, Palomera (2005) refiere que no siempre las madres tienen 

una buena IE, pese a que son las cuidadoras primarias, los hombres también pueden regular 

sus emociones y desarrollar habilidades cuando están involucrados con sus hijos. Con 

relación a la edad, la teoría de Cantero et al. (2011) sobre el desarrollo humano refiere que 

la adultez es una etapa en la cual el soporte emocional está relacionado a las adecuadas 

relaciones interpersonales alcanzadas por habilidades que le permiten la expresión de 

emociones y comprensión de las mismas, lo que explicaría que la IE mejora con la edad. 

Finalmente, es importante mencionar que, en el Ecuador, según el Consejo Nacional para la 

Igualdad de Discapacidades [CNID], existieron un total de 47.603 estudiantes en educación 

media, básica y bachillerato, de los cuales un 19,21% correspondían a educación especial 

relacionadas a las NEE en el periodo electivo 2022 (CONADIS, 2022). Siendo este un grupo 
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amplio, en Ecuador existen pocos estudios que se orientan a considerar y evaluar la IE de los 

padres de familia de esta población. Además, pocos estudios se han centrado únicamente en 

la IE de los padres que tienen hijos con NEE y cuando se investigan, la IE es considerada 

como una variable mediadora o es relacionada con alguna otra variable, como por ejemplo la 

resiliencia o estilos de crianza (Llinares et al., 2020). 

Por esta razón, conocer sobre la inteligencia emocional de los padres de familia que tienen 

un hijo con algún tipo de NEE permite describir la situación de este grupo vulnerable (Salazar, 

2017). A su vez, al describir la IE de los padres de familia según las dimensiones del 

instrumento, los resultados serán de utilidad para futuras investigaciones relacionadas al 

tema para realizar intervenciones con el fin de prevenir la salud mental de esta población. 

Para alcanzar lo mencionado, se planteó la siguiente pregunta de investigación ¿Qué 

dimensiones de la inteligencia emocional predominan en los padres de familia según las 

variables sexo, edad y tipo de necesidad educativa especial de sus hijos, pertenecientes a la 

Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez en Cuenca, período 2022-2023?  

De esta forma, se planteó como objetivo general: describir la inteligencia emocional global 

de los padres de familia que tienen hijos con necesidades educativas especiales en la Unidad 

Educativa Ricardo Muñoz Chávez. Y como objetivos específicos: 1) Identificar las 

dimensiones de IE que predominan en los padres de familia; y 2) determinar las dimensiones 

mejor puntuadas de la IE según las variables sociodemográficas de los padres de familia. 
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Proceso metodológico 

El enfoque de este estudio es cuantitativo con alcance descriptivo, debido a que se busca 

“especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice, 

que permite describir tendencias de un grupo o población” (Hernández, 2014, p.92). 

Asimismo, el tipo de diseño es no experimental con corte transversal, debido a que su 

propósito fue “describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p.154). 

Participantes 

La institución donde se realizó el estudio es la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez, se 

encuentra en la provincia del Azuay y en el cantón Cuenca. Su código AMIE es 01H01825, 

institución educativa que presenta una educación inclusiva cuyos estudiantes pertenecen a 

un grupo con situación de diagnóstico establecido en dificultades de aprendizaje y 

discapacidad. 

Según el Artículo 47 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), Ecuador tiene 

como fin ofrecer educación a todos, incluyendo a los estudiantes con alguna discapacidad —

sea esta física, intelectual o psíquica—, con diferente lengua, de diferentes etnias, en 

situación de enfermedad, con problemas de movilidad humana, menores infractores, víctimas 

de violencia o de adicciones, etc.  

El universo de este estudio es de 941 representantes/padres de familia de los estudiantes 

que van desde primer año de Educación General Básica hasta tercer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez matriculados en el período 

lectivo septiembre 2022 - junio 2023. Del universo de estudio se calculó una población 

excluyendo a participantes que no cumplían con el criterio de ser padre o madre de familia 

de un estudiante con NEE, 46 representantes padres de familia, también se excluyó a los 

representantes padres de familia que no firmaron el consentimiento informado, con un total 

de 8 participantes. Finalmente, se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia 

conformada por 38 representantes/padres de familia. De acuerdo a Hernández et al. (2014), 

“estas muestras están formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p. 

390), y la cual pertenece a un “subgrupo de la población en la que la elección de los elementos 

no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación o los propósitos 

de la investigación” (p. 176). 

La edad de los participantes estuvo comprendida entre 20 y 59 años, con una media de 39.5 

años. A su vez, 16 eran hombres y 22 mujeres. Respecto al estado civil,17 respondieron estar 

casados y su nivel económico era entre 200 y 400 dólares, como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1 
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Caracterización sociodemográfica de la población 

Variable  
sociodemográfica 

Estadístico Variable  
sociodemográfica 

Estadístico 

N N 

- Sexo  - Estado civil 

Hombre 16 Soltero sin pareja 5 
Mujer 22 Soltero con pareja 1 
- Edad  Casado 17 
20 a 29 años 2 Viudo 5 
30 a 39 años 14 Divorciado 10 

40 a 49 años 21 - Tipo de NEE de sus hijos  
50 a 59 años 1 Trastorno del aprendizaje 10 

- Nivel económico  Discapacidad Intelectual 9 
Entre 100 y 200 dólares 6 Discapacidad visual, física, auditiva       10 
Entre 200 y 400 dólares 15 Trastorno de la comunicación 3 
Entre 400 y 600 dólares 12 Trastorno del espectro autista 2 

  Trastorno de la conducta 4 

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Se consideró a los padres y madres de familia que tenían hijos/as con algún tipo de NEE 

matriculados en la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez entre tercero de educación 

general básica hasta tercero de bachillerato durante el periodo lectivo 2022-2023. Por otro 

lado, se descartó a los que no tenían hijos/as con NEE, y a los cuidadores primarios que no 

cumplían con el criterio de ser padres o madres de familia  

Instrumento 

En el estudio se empleó una ficha sociodemográfica para la recolección de las variables 

sociodemográficas de los participantes como; sexo, edad, estado civil, nivel económico y tipo 

de necesidad educativa especial de sus representados (Anexo A). Para evaluar la habilidad 

de la IE en los participantes se utilizó la escala de inteligencia emocional WLEIS-S (Wong 

and Law Emotional Intelligence Scale) (Extremera et al., 2019), de aplicación de manera 

grupal o individual, está dirigida a personas mayores de 18 años de edad y tiene una duración 

de 5 a 10 minutos. Está compuesto por 16 ítems con escala tipo likert de 7 puntos (desde 

1=completamente en desacuerdo, hasta 7=completamente de acuerdo), evalúa el nivel de 

inteligencia emocional percibido, el cual se encuentra dividido en cuatro factores: 1) 

evaluación de las propias emociones o percepción intrapersonal (SEA, ítems 1,2,3,4) 2) 

evaluación de las emociones de los demás o percepción interpersonal (OEA, ítems 5,6,7,8), 

3) uso de las emociones o asimilación (UOE, ítems 9,10,11,12,) y 4) regulación de las 

emociones (ROE, ítems 13,14,15,16) (Wong y Law, 2002) (Anexo B). El Alpha de Cronbach 

del instrumento en la versión al castellano oscila entre .79 y .84, similar a la que se obtuvo en 

el presente estudio 0.93.  
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Procesamiento de datos 

Para el proceso de análisis de la información se utilizó el programa estadístico para las 

ciencias sociales SPSS, en la versión 25 del desarrollador IBM. Se evaluó la confiabilidad de 

la escala aplicada por medio del Alpha de Cronbach. Se elaboró la matriz con las variables 

inmersas en el estudio, se ingresaron todos los datos para el proceso estadístico. 

Seguidamente, se sacó de la información recolectada y el instrumento la media y desviación 

estándar para describir los datos relevantes de la IE en cada dimensión del instrumento y 

según las variables sociodemográficas. Finalmente, se generaron tablas para representar la 

información obtenida, lo que permitió cumplir con los objetivos planteados.  

Aspectos Éticos 

El trabajo de investigación se realizó en base a las consideraciones éticas sugeridas por la 

American Psychological Association (APA, 2010). Los cuáles en esencia mencionan que: en 

cuanto al principio de beneficencia y no maleficencia, los resultados generados fueron 

utilizados con fidelidad y responsabilidad; respecto al principio de integridad y honestidad, el 

proceso y resultados del estudio no se alteraron. Durante el proceso de elaboración del 

trabajo de investigación se dejó de lado toda actitud o comportamiento basado en prejuicios 

o estereotipos. También se garantizó el respeto por los derechos y la dignidad de las 

personas con la aplicación del consentimiento informado.  

Por último, el trabajo de investigación declaró las siguientes posiciones de los autores: no se 

ocasionó conflictos de interés al terminar el estudio, por lo que, no se manipuló la base de 

datos por parte de ningún autor o terceras personas sin la autorización del otro. Además, no 

se consideró obtener beneficios económicos o de reconocimiento social para publicar los 

resultados obtenidos. Los principios éticos mencionados se vieron evidenciados a través del 

consentimiento informado el cual fue revisado y aprobado por parte del Consejo Directivo de 

la Facultad de Psicología y del Comité de Ética de Investigación de la Universidad de Cuenca. 
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Presentación y análisis de los resultados 

En este apartado se presentan los datos obtenidos tras la aplicación de la escala WLEIS-S, 

en función de los objetivos planteados. 

En respuesta al objetivo general, la IE global de los padres de familia (N=38), se obtuvo una 

media de 5.36 con una desviación estándar de ± 1.01, es decir, presentaron una tendencia a 

puntajes altos sobre la media en toda la población (ver tabla 2).  

Lo que evidencia que los participantes padres de familia de este estudio tienen la habilidad 

para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud, acceder y/o generar sentimientos 

que facilitan el pensamiento; comprender emociones y tener el conocimiento emocional para 

regular las emociones, lo que promueve un crecimiento emocional (Mayer y Salovey, 1997).  

Tabla 2 

Inteligencia emocional global de los padres de familia 

   

Variable N Mín Máx    X̅  Ds 

Inteligencia emocional global 38 1.00 7.00 5.36  1.01 

 

En este sentido, Macías y Gutiérrez (2020) afirman que los padres que tienen una IE con 

una tendencia hacia promedios altos, tienen la capacidad de regular e interrumpir estados 

emocionales negativos y enfocarse en estados emocionales positivos. Salazar (2017), 

reportó mediante el uso del instrumento Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24), que toda la 

población de padres de familia con hijos con NEE tuvieron bajos niveles de IE, a comparación 

de este estudio, su población no presentaba buenas habilidades para comprender los 

sentimientos propios, conocer y construir señales emocionales, mejor uso de las emociones 

para la resolución de conflictos y finalmente no cuentan con la de regular emociones 

positivas y negativas (Mayer y Salovey, 1997). Estos resultados son similares con el estudio 

de Fontana y Ávila (2015) los cuales mencionan que el 47% de los padres de familia generan 

poca atención hacia sus emociones, lo que dificulta la identificación de las mismas. 

En cuanto al primer objetivo específico, que fue identificar las dimensiones de IE que 

predominan en los padres de familia, los resultados demuestran que las dimensiones mejor 

puntuadas fueron: percepción intrapersonal con una media de 5.39 y regulación emocional 

con una media de 5.40 (ver tabla 3). Es decir, los padres de familia tienen, según el modelo 

de Salovey y Mayer (1997), la habilidad para identificar y reconocer tanto los propios 

sentimientos como de los que le rodean, tienen la capacidad para estar abiertos a los 

sentimientos, tanto positivos como negativos, y reflexionar sobre ellos para clasificarlos 

según su utilidad. 
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Tabla 3 

Dimensiones mejor puntuadas de la inteligencia emocional de los padres de familia 

Dimensiones de la IE 
Estadísticos Descriptivos 

 X̅ 

Percepción intrapersonal 5.39 

Percepción interpersonal 5.30 

Asimilación emocional 5.35 

Regulación emocional 5.40 

 

Argumentando a los resultados del presente estudio, Ramos et al. (2016) indican que al tener 

altos niveles en la dimensión percepción intrapersonal, la habilidad de reconocer e identificar 

conscientemente las propias emociones y sentimientos, como también la capacidad de dirigir, 

poner una etiqueta verbal, y manejar sus emociones, ya sean positivas o negativas, se dan 

de una manera muy eficaz en la población. Gardner (1993) a su vez, menciona que dicha 

percepción y/o inteligencia intrapersonal es el conocimiento del lado interno, como también 

la capacidad de ser conscientes del propio estado emocional, comprender el rango de 

emociones, distinguirlas y, en última instancia, nombrarlas e invocarlas como un medio para 

explicar y controlar el comportamiento de uno mismo. 

Con respecto a la dimensión regulación emocional, donde se obtuvo un puntaje alto, Mayer y 

Salovey (1997) refieren que el individuo tiene la habilidad para estar abierto a los 

sentimientos, tanto a los que son placenteros como a los que no, a su vez, escuchan, 

reflexionan y manejan las emociones propias y ajenas, prolongan o se distancian de un 

estado emocional determinado según su utilidad. 

En cuanto a los estudios encontrados, Quispe (2021) a comparación con los datos obtenidos 

en este estudio, determinó que la dimensión mejor valorada por los padres de estudiantes 

con NEE relacionadas a la discapacidad fue la dimensión atención emocional, (dimensión 

que guarda relación con la dimensión asimilación emocional de este estudio) con un nivel 

adecuado de 76.7% del total de la muestra, en el que cuentan con la capacidad de ser 

conscientes, comprender sus sentimientos y lo que significan (López et al., 2006), sin 

embargo, le sigue la dimensión, reparación emocional (regulación emocional), datos similares 

a los de este estudio, en la cual el 79.5% de los individuos presentaron habilidades para 

interrumpir y regular estados emocionales negativos y prolongar estados 

emocionales positivos (Extremera y Fernández, 2005), también, en la dimensión claridad 

emocional (percepción intrapersonal) un 79% alcanzó el nivel medio, es decir, tenían la 

habilidad de entender, distinguir e integrar las emociones y pensamientos según su estado 

emocional (Mayer et al., 2000). En síntesis, los porcentajes de las dimensiones de IE en los 



 
19 

 

Alexa Noralma Betancourth Mora – Nicole Alejandra Cabrera Tapia 
 

padres de estudiantes con NEE indican un puntaje general adecuado, parecido a los datos 

obtenidos en este estudio.  

Por el contrario, Salazar (2017) obtuvo como resultado que el 60% de los participantes 

puntuaron bajos en la dimensión de atención emocional, (asimilación emocional), no cuentan 

con la capacidad de ser conscientes, comprender sus sentimientos y lo que significan, del 

mismo modo, el 50.7% tuvo un nivel bajo en claridad emocional (percepción intrapersonal), 

es decir, no tienen la capacidad de conocer y comprender las emociones, clasificarlas e 

integrarlas en el pensamiento (López et al., 2006) y el 44.7% presentó un nivel adecuado en 

reparación emocional (regulación emocional), en este caso, los sujetos tienen la capacidad 

para interrumpir, regular estados emocionales negativos y prolongar estados 

emocionales positivos (Extremera y Fernández, 2005), por lo que sus resultados reflejan 

niveles más bajos de IE en su población, lo que discrepa con los resultados obtenidos en este 

estudio, en el cual los participantes han obtenido puntuaciones por encima de la media. 

Asimismo, la población de estudio de Fontana y Ávila (2015), presentaron bajas puntuaciones 

en las dimensiones intrapersonal, es decir, los padres de familia tienen dificultad para 

reconocer y controlar sus propias emociones, además, obtuvieron puntuaciones bajas en la 

dimensión percepción interpersonal, por lo que su habilidad para reconocer las emociones en 

los demás es débil. 

Con respecto al segundo objetivo específico, determinar las dimensiones mejor puntuadas de 

la inteligencia emocional según las variables sociodemográficas de los representantes de 

familia. Los resultados indican que, los hombres obtuvieron puntuaciones promedio mejor 

puntuadas que las mujeres en todas las dimensiones, especialmente en la dimensión de 

asimilación emocional, lo que refleja que tienen mejor habilidad para la resolución de 

problemas, la creatividad y regular las emociones a nivel cognitivo. Por otro lado, las mujeres 

tuvieron mejor puntuación en la dimensión de percepción intrapersonal, lo que evidencia que 

tienen habilidades para comprender los sentimientos propios y ajenos e interpretar el lenguaje 

corporal y no corporal (Salovey y Mayer, 1997) (ver tabla 4). 
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Tabla 4 

Dimensiones mejor puntuadas de la inteligencia emocional según la variable sexo de los padres de 

familia   

 

Características 

De los P.F 

Dimensiones de la IE  

Percepción 

intrapersonal 

Percepción 

interpersonal 

Asimilación 

emocional 

Regulación 

emocional 

IE 

Total 

   X̅    X̅   M   M N    X̅ 

Sexo P.F.  

5.53 

5.29 

        

Hombre 5.34 

5.27 

5.70 

5.10 

5.68 

5.19 

16 5.56 

Mujer 22 5.21 

   

En relación a los estudios encontrados, Palomera (2005), Núñez et al. (2008) y Macías y 

Gutiérrez (2020) obtuvieron resultados similares a este estudio, en los cuales los hombres 

alcanzaron puntajes más elevados que las madres en todas las dimensiones de IE, por lo 

concluyen que la IE en las mujeres depende de los sucesos que enfrentan a lo largo de su 

vida, mientras que los hombres estiman sus habilidades emocionales. Sin embargo, los 

estudios de Carrasco (2017) y Alcántara (2020) discrepan con los resultados encontrados, en 

sus estudios las mujeres presentan mejores puntuaciones en IE, según Mestre et al., (2004), 

las mujeres son más empáticas, conscientes y analizan más sus sentimientos, por esta razón 

son más capaces de sentir, expresar sus emociones y comprender mejor sus estados 

emocionales. 

Brackett et al. (2004), al igual que este estudio, encontró que las mujeres muestran mejor 

puntuación en la dimensión de percepción intrapersonal. Por el contrario, Ángulo (2019) 

obtuvo que las mujeres mostraron una mejor puntuación en la dimensión de regulación 

emocional que los hombres, es decir, a comparación de los hombres, las mujeres son 

capaces de visualizar tanto las emociones positivas como negativas y emplearlas de manera 

útil (Mayer y Salovey, 1997).  

De acuerdo a la variable sociodemográfica edad, se evidenció una inclinación a puntajes altos 

con respecto a IE. Los valores promedio mejor puntuados en la dimensión de percepción 

intrapersonal (5.66) y regulación emocional (5.50) fueron obtenidos por los participantes de 

30 a 39 años, esto demuestra que los participantes según Salovey y Mayer (1997), presentan 

habilidades para comprender, reconocer y clasificar las emociones; en la dimensión de 

percepción interpersonal (5.40) y asimilación emocional (5.53) se obtuvo una mejor valoración 

por los participantes de 40 a 49 años (véase la tabla 5), es decir, se puede percibir que, a 

mayor edad, las habilidades correspondientes a la comprensión emocional, la resolución de 

conflictos y creatividad en este grupo están más presentes.  
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Tabla 5 

Dimensiones mejor puntuadas de la inteligencia emocional según la variable edad de los padres de 

familia   

 

Características 

De los P.F 

Dimensiones de la IE  

Percepción 

intrapersonal 

Percepción 

interpersonal 

Asimilación 

emocional 

Regulación 

emocional 

IE 

Total 

 X̅  X̅  X̅  X̅  n  X̅ 

Edad P.F      

20 a 29 años 4.87 4.87 4.75 5.25 2 4.93 

30 a 39 años 5.66 5.26 5.16 5.50 14 5.39 

40 a 49 años 5.27 5.40 5.53 5.38 21 5.39 

50 a 59 años 5.39 4.50 5.50 4.75 1 5.00 

   

Estos resultados concuerdan con lo mencionado por Palomera et al. (2006) los cuales refieren 

que a medida que aumenta la edad se presta menos atención a las emociones. Marín et al. 

(2021) concluyeron que la IE mejora a través de los años, y que los padres más jóvenes son 

menos conscientes de sus emociones, mientras que los padres de mediana edad tienen más 

claridad y reparación con sus emociones, es decir, tienen la habilidad para conocer y 

comprender las emociones (percepción interpersonal), regular y controlar las emociones 

(regulación emocional), tanto positivas como negativas (Lopéz et al. 2006). 

En cuanto a los estudios encontrados, Quispe (2020) indica que el grupo con mayor puntaje 

de IE en las dimensiones atención emocional, claridad emocional y reparación emocional 

fueron personas entre 30 a 59 años. Al igual que este estudio, este rango etario presenta 

habilidades emocionales en cuanto a la capacidad de ser conscientes, comprender sus 

sentimientos y lo que significan (López et al., 2006), como también interrumpir, regular 

estados emocionales negativos y prolongar estados emocionales positivos (Extremera y 

Fernández, 2005). De igual forma Palloto et al. (2021) encontraron que hay mayor IE en el 

rango de adultos de 41 a 50 años de edad. Carrasco (2017) indica que los adultos ubicados 

en la categoría entre 40 a 65 años tienden a exhibir habilidad para comunicar sus emociones, 

lograr comprenderlas y regularlas a diferencia de edades inferiores y avanzadas.  

Sin embargo, Hernández y Palomera (2004) obtuvieron a diferencia de este estudio, que en 

la dimensión claridad emocional los padres más jóvenes son los que alcanzan a comprender 

mejor sus emociones, mientras que los sujetos mayores son los que presentan menor 

atención y regulación a sus emociones, por lo que presentan pocas habilidades para conocer, 

comprender y regular las emociones.  

Finalmente, en la tabla 6, se detallan las dimensiones de IE de los padres de familia en función 

al tipo de NEE de sus hijos. Dichos promedios evidencian que los padres que tienen hijos con 

NEE temporales no relacionadas a la discapacidad, en la mayor parte de las dimensiones 
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tuvieron una tendencia hacia puntajes altos por encima de la media, siendo los padres que 

tienen hijos con Trastorno de la Conducta los mejores puntuados, en ellos la dimensión mejor 

valorada fue asimilación emocional, lo que demuestran habilidades en la resolución de 

problemas, creatividad y regular sus emociones.  

En cuanto a los padres que tienen hijos con NEE permanentes relacionadas a la 

discapacidad, los padres que tuvieron mejor puntuación fueron los relacionados a la NEE 

discapacidad visual, física y auditiva, resaltando en ellos la dimensión percepción 

interpersonal, por lo que demuestran habilidades para comprender y reconocer sentimientos 

propios y ajenos.  Cabe señalar que los padres con hijos con NEE permanentes relacionadas 

a la discapacidad reflejaron puntuaciones bajas, esto se debe, según la teoría ecológica, 

porque el cuidador primario, en este caso el padre y/o madre de familia de cierta forma entran 

en conflicto, pues para ellos las actividades asociadas a la asistencia de su hijo con 

discapacidad son prioritarias por lo que puede alterar su bienestar. 

Tabla 6 

Dimensiones mejor puntuadas de la inteligencia emocional según el tipo de necesidad educativa 

especial de los hijos   

Tipo de NEE 

Dimensión  

Percepción 

intrapersonal 

Percepción 

interpersonal 

Asimilación 

emocional 

Regulación 

emocional 
IE Global 

 X̅  X̅  X̅  X̅  n  X̅ 

NEET       

Trastorno del 

aprendizaje 

5.52 5.30 

 

5.51 5.50 

 

10 5.46 

Trastorno de la 

comunicación 

6 

 

5.41 

 

5.58 

 

5.58 

 

3 5.64 

Trastorno de la 

conducta 

5.75 

 

5.68 

 

6.06 

 

5.87 

 

4 5.84 

NEEP       

Trastorno del 

espectro autista 

3.62 

 

4.87 

 

3.25 

 

3.50 

 

2 3.81 

Discapacidad 

intelectual 

4.39 

 

4.11 

 

4.48 

 

5.58 

 

9 5.00 

Discapacidad 

visual, física, 

auditiva 

5.74 

 

5.50 

 

5.52 

 

5.72 

 

10 5.62 

 

En cuanto a los estudios encontrados, Robledo y Garcia (2014) mencionan que en los 

hogares donde se presentan dificultades de aprendizaje, los niveles de estrés y sentimientos 

de eficacia parental aumenta, teniendo impacto colateral en su bienestar emocional. Sin 

embargo, al no estar relacionada estas NEE a la discapacidad los problemas a los que se 
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enfrenta son menores (Bloomfield et al., 2010). Por esta razón se puede evidenciar que en 

este estudio los puntajes obtenidos sobre IE están por encima de la media. 

En el estudio de Hobson et al. (2022) con respecto a los padres de hijos con trastornos de la 

comunicación, obtuvieron como resultados que los padres demostraban niveles altos de 

preocupación antes y durante los procesos de intervención que conlleva dicho trastorno, a 

pesar de ello, su bienestar mejoraba al recibir apoyo tanto para ellos como para sus hijos. 

Esto puede reflejarse en los datos obtenidos, donde las puntuaciones de este grupo de padres 

presentaron datos por encima de la media.  

En cuanto a los padres de hijos con trastorno de conducta al intentar evitar las emociones y 

sentimientos de impotencia pueden afectar su capacidad para desarrollar nuevas 

habilidades en la crianza (Murrell et al., 2006). Las dificultades psicológicas y el estrés de la 

crianza pueden conducir a presentar un bajo bienestar, sobre todo al emplear estrategias 

reguladoras, como la inhibición, la supresión, la evitación excesiva o estricta, en un intento de 

controlar las emociones, los pensamientos y los comportamientos, que a menudo 

pueden resultar contraproducentes (William y Heaven, 2012). Sin embargo, esto se 

contradice con los resultados obtenido en el presente estudio, donde se evidencia que existe 

altos puntajes de IE en los padres de familia que tienen hijos con este trastorno, por lo que 

pueden influir otras variables que permiten fortalecer estas habilidades. 

Por lo que se refiere a las NEE permanentes relacionadas a la discapacidad, en algunas 

investigaciones se ha evidenciado datos similares a este estudio, Salazar (2017) reportó que 

los padres de familia que tienen hijos con NEE relacionadas a la discapacidad presentaban 

niveles bajos de IE. En cuanto a la IE de los padres de familia que tienen hijos relacionados 

a la NEE trastorno del espectro autista, Bonifacci et al. (2016) mostraron que los padres de 

hijos con esta NEE, presentan mayor deficiencia en habilidades emocionales. Según la 

literatura revisada por Plumb (2011) y Johnson et al. (2011) evidenciaron que más del 30% 

de padres de estudiantes con Trastorno del espectro autista experimentan bajos niveles de 

IE, a comparación de este estudio, en el cual los padres obtuvieron puntajes por encima de 

la media.  

Macías y Gutiérrez (2020) encontraron en su estudio que la IE de los padres de familia que 

tienen hijos con discapacidad intelectual no disminuye, a su vez reflejaron puntuaciones altas 

en las dimensiones de claridad emocional (asimilación emocional)  y reparación emocional 

(regulación emocional), siendo esta última dimensión similar a los datos obtenidos en este 

estudio, por lo que este grupo presentan habilidades de conocer, comprender, distinguir las 

emociones, regularlas y controlarlas (López et al. 2006). No obstante, en el estudio de Quispe 

(2020), 2.38% padres de estudiantes relacionados a la NEE discapacidad intelectual 

presentaron niveles bajos en la dimensión de atención emocional (asimilación emocional), 
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por lo que no cuentan con la habilidad de ser conscientes, comprender sus sentimientos y su 

significado. 

En el estudio de Salazar (2017), en el rango medio se encontraban los padres con hijos con 

NEE permanentes relacionadas a la discapacidad física y visual, los cuales no presentaron 

puntuaciones relacionadas a las obtenidas en este estudio. En la dimensión claridad 

emocional (asimilación emocional) y reparación emocional fueron el 3.81% y 2.86% padres 

de estudiantes asociados a la NEE discapacidad auditiva los que presentaron puntuaciones 

bajas, es decir, no presentan la habilidad de conocer y comprender las emociones, como 

clasificarlas e integrarlas en el pensamiento (López et al., 2006). Asimismo, no tienen la 

capacidad para interrumpir, regular estados emocionales negativos y prolongar estados 

emocionales positivos (Extremera y Fernández, 2005). Al igual que en este estudio la 

dimensión con puntuación baja por parte de los padres de familia con hijos con NEE 

relacionadas a la discapacidad auditiva fue la de asimilación emocionañ, sin embargo, 

discrepan con la dimensión regulación emocional, donde este grupo obtuvo un puntaje por 

encima de la media. 

Finalmente, al momento del análisis de los resultados se descartaron las variables 

sociodemográficas, estado civil y nivel económico, dado a que no reflejaron datos relevantes 

y no guardan relación con el tema de estudio, además cabe recalcar que las investigaciones 

relacionadas a estas variables fueron escasas. 
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Conclusiones  

La población tiene puntaciones por encima de la media en las habilidades de reconocer, 

manejar e identificar conscientemente sus emociones, como también, demuestran apertura a 

los sentimientos negativos y positivos, emplean la escucha activa y disciernen las emociones 

que les aporta a su bienestar general. Los resultados demuestran que las dimensiones mejor 

puntuadas fueron: percepción intrapersonal y regulación emocional. 

En la variable sociodemográfica sexo, los hombres tuvieron mejor puntuaciones en todas las 

dimensiones de IE a comparación de las mujeres, y en relación a variable sociodemográfica 

edad, los padres de familia que se encontraban entre 30 a 39 años, tuvieron mejores 

puntuaciones en las dimensiones de percepción intrapersonal y regulación emocional, 

mientras que los padres entre 40 a 49 años de edad, tuvieron mejores puntuaciones en las 

dimensiones de percepción interpersonal y asimilación emocional. 

A su vez, las dimensiones de la IE de los padres según el tipo de NEE de sus hijos, quienes 

tuvieron mejor puntuación en las distintas dimensiones fueron los padres de familia que tenían 

hijos con NEE temporales no relacionadas con la discapacidad, siendo los padres que tienen 

hijos con Trastorno de la Conducta los mejores puntuados resaltando en ellos la dimensión 

asimilación emocional. En cuanto a los padres que tienen hijos con NEE permanentes 

relacionadas a la discapacidad, los padres que tuvieron mejor puntuación fueron los 

relacionados a la NEE discapacidad visual, física y auditiva, resaltando en ellos la dimensión 

percepción interpersonal. 

Finalmente, de acuerdo al objetivo general que buscó describir la inteligencia emocional 

global de los padres de familia que tienen hijos con necesidades educativas especiales, se 

concluyó estudio que los padres de familia de los estudiantes con NEE de la Unidad Educativa 

Ricardo Muñoz Chávez, tienen una inteligencia emocional sobre la media con promedios 

altos, esto demuestra que gozan de habilidades emocionales y en general una buena 

inteligencia emocional. 
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Recomendaciones y limitaciones 

Con base a la información obtenida en el estudio, se recomienda que el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) de la institución, organice talleres con los progenitores para 

generar estrategias de intervención educativa hacia el mejoramiento y fortalecimiento de las 

competencias debido a que la mirada siempre está enfocada más en el estudiante con NEE 

y no en el cuidador principal, en este caso los padres. 

Se recomienda para futuras investigaciones trabajar con una muestra más extensa, además, 

que se procure tener una muestra significativa del sexo, con el fin de obtener datos 

representativos de la inteligencia emocional en hombres y mujeres. 

Se destaca la importancia de impulsar a nuevos estudios a hacer uso del instrumento WLEIS-

S, debido a que evalúa la IE intrapersonal e interpersonal, a comparación de los estudios 

encontrados que emplean el TMMS-24, que solo evalúa lo intrapersonal. Se recomienda, 

asimismo, realizar más investigación y aplicar dicho instrumento en poblaciones similares. 

Por último, entre las limitaciones que presentó el estudio se puede mencionar la escasez de 

estudios a nivel nacional y local relacionadas con las variables abordadas. Lo que refleja que, 

a pesar de ser una población vulnerable, no recibe la atención e importancia pertinente. Otra 

de las limitaciones presentadas fue en el contacto y participación de los padres de familia, 

como también los días feriados del establecimiento.   
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Título de la investigación: Inteligencia emocional de los padres de familia de estudiantes con necesidades 
educativas especiales de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez en Cuenca, período 2022-2023 

Datos del equipo de investigación: (puede agregar las filas necesarias) 

 Nombres completos # de cédula Institución a la que pertenece 

Investigador 

Principal 

Alexa Noralma Betancourth Mora 
1900655869 Universidad de Cuenca 

Investigador 

Secundario 

Nicole Alejandra Cabrera Tapia 
0105939441 Universidad de Cuenca 

 

¿De qué se trata este documento? (Realice una breve presentación y explique el contenido del 

consentimiento informado). Se incluye un ejemplo que puede modificar 

Usted está invitado(a) a participar en este estudio que se realizará en La Unidad Educativa Ricardo 

Muñoz Chávez. En este documento consentimiento informado, se explican las razones por las que se realiza el 

estudio, cuál será su participación y si acepta la invitación. También se explica los posibles riesgos, beneficios 

y sus derechos en caso de que usted decida participar. Después de revisar la información en este 

Consentimiento y aclarar todas sus dudas, tendrá el conocimiento para tomar una decisión sobre su 

participación o no en este estudio. No tenga prisa para decidir. Si es necesario, lleve a la casa y lea este 

documento con sus familiares u otras personas que son de su confianza. 

Introducción 

La inteligencia emocional es la capacidad del individuo de reconocer, regular y comprender las 

emociones y sentimientos propios y del resto que nos rodea, de esto va a depender que el individuo 

establezca buenas relaciones sociales, se comporte de cierta forma y se desenvuelva de manera eficaz en la 

sociedad.  

Los niños y niñas nacen siendo parte de la sociedad, el deber de la familia es ante todo promover el 

desarrollo de los niños en todos los aspectos: alimentación, higiene, afectivo, social. Cuando los padres 

expresan y regulan adecuadamente sus emociones, estas conductas son observadas y repetidas por sus 

hijos, por lo que es importante que los padres establezcan una buena relación con sus hijos debido a que la 

inteligencia emocional y el apego seguro, se caracteriza por la presencia estable de cuidadores, relaciones 

cálidas con los padres, consistencia y flexibilidad. 

Esta investigación será realizada para conocer la inteligencia emocional de los padres de familia que 

tienen hijos con necesidades educativas especiales de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez. 

Es por esto que los participantes serán los padres de familia que tengan hijos con algún tipo de 

necesidad educativa estudiando en la U.E. Ricardo Muñoz Chávez durante el periodo 2022-2023, una vez que 

hayan firmado el consentimiento informado. 

Objetivo del estudio 

El objetivo de este estudio es conocer la inteligencia emocional de los padres de familia de la Unidad 

Educativa Ricardo Muñoz Chávez durante el periodo 2022-2023 

Descripción de los procedimientos 

Se realizará los procedimientos por desarrollar serán los siguientes:  

- Una vez obtenida la aprobación del Comité de Bioética de la Universidad de Cuenca y presentado los oficios 
y permisos pertinentes al rector de la Unidad Educativa Ricardo Muños Chávez, se procede a la entrega de 
los consentimientos informados a los participantes, setenta en total, para su respectivo conocimiento. 

- Seguido a esto, la información se va a recolectar por medio de una ficha sociodemográfica y una escala. La 
Escala de WLEIS-S la cual evalúa cuatro dimensiones distintas: valoración y expresión de nuestras 
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emociones, valoración y reconocimiento de las emociones en los demás, regulación de la emoción en uno 
mismo y el uso de la emoción para facilitar el desempeño. Este instrumento compuesto por 16 ítems con 
una escala tipo Likert de 7 puntos. 

- La ficha sociodemográfica y el instrumento serán entregados de manera presencial a cada padre de 
familia. El tiempo aproximado para su realización es de 15 minutos.  

- Posteriormente se realizará una base de datos para realizar el análisis estadístico respectivo. 

Riesgos y beneficios 

Entre los posibles riesgos se identifica una posible descompensación emocional, esto en el peor de 

los casos. Para abordar los riesgos se propone brindar contención emocional inmediata y la opción de remitir 

al Centro de Psicología Aplicada de la Universidad de Cuenca (CEPAUC). Así mismo, se brindará el número 

de teléfono de Bienestar Universitario (+5937) 4051000 ext. 1234 y facilitar el correo electrónico del mismo 

(bienestar.universitario@ucuenca.edu.ec) en caso de que algún participante requiera atención psicológica y 

desee solicitarla en privado. 

El presente estudio no brindará beneficios directos para los participantes, sin embargo, se generarán 

beneficios a futuro para mejorar y potenciar la inteligencia emocional, especialmente en padres de familia que 

tienen hijos con algún tipo de necesidad educativa especial. La problemática de este estudio podrá generar 

nuevas investigaciones, planes y proyectos de promoción y prevención. No existen conflictos de interés que 

puedan comprometer el proceso de investigación. 

Otras opciones si no participa en el estudio 

Las investigadoras les agradecen de antemano el tiempo invertido en la presente investigación, sin 

embargo, si no es de su interés participar, usted no se encuentra obligado o comprometido de ninguna manera 

a participar en él. 

Derechos de los participantes (debe leerse todos los derechos a los participantes) 

Usted tiene derecho a:  

✔ Recibir la información del estudio de forma clara;  
✔ Tener la oportunidad de aclarar todas sus dudas;  
✔ Tener el tiempo que sea necesario para decidir si quiere o no participar del estudio;  
✔ Ser libre de negarse a participar en el estudio, y esto no traerá ningún problema para usted;  
✔ Ser libre para renunciar y retirarse del estudio en cualquier momento;  
✔ Recibir cuidados necesarios si hay algún daño resultante del estudio, de forma gratuita, siempre que      

sea necesario  
✔ El respeto de su anonimato (confidencialidad);  
✔ Que se respete su intimidad (privacidad);  
✔ Recibir una copia de este documento, firmado y rubricado en cada página por usted y el investigador;  
✔ Tener libertad para no responder preguntas que le molesten. 

Información de contacto 

Si usted tiene alguna pregunta sobre el estudio por favor llame al siguiente teléfono 0988796350 que 

pertenece a (Alexa Betancourth) o envíe un correo electrónico a (alexa.betancourthm@ucuenca.edu.ec) 

 

Consentimiento informado  

Comprendo mi participación en este estudio. Me han explicado los riesgos y beneficios de participar en un 

lenguaje claro y sencillo. Todas mis preguntas fueron contestadas. Me permitieron contar con tiempo 

suficiente para tomar la decisión de participar y me entregaron una copia de este formulario de 

consentimiento informado.  Acepto voluntariamente participar en esta investigación. 
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Nombres completos del/a participante  Firma del/a participante  Fecha 

 

 

 

    

Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 

 

 

 

 

    

Nombres completos del/a investigador/a  Firma del/a investigador/a  Fecha 

 

 

Si usted tiene preguntas sobre este formulario puede contactar al Dr. Vicente Solano, presidente del Comité de 

Bioética de la Universidad de Cuenca, al siguiente correo electrónico: vicente.solano@ucuenca.edu.ec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Ficha sociodemográfica 

Encuesta a los padres de familia de la Unidad Educativa Ricardo Muñoz Chávez. 

Estimado padre de familia, la presente encuesta se orienta a determinar la Inteligencia 

Emocional que posee usted al tener un niño con una necesidad educativa especial (NEE). 
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FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

Sexo 

 Mujer 

 Hombre 

Indique su edad 

 20 a 29 años 

 30 a 39 años 

 40 a 49 años 

 50 a 59 años 

Indique su estado civil 

 Soltero/a:          

 Casado/a:         

 Viudo/a:            

 Unión libre 

 Divorciado/a 

Mencione el nivel económico 

 Entre 100 y 200 dólares   

 Entre 200 y 400 dólares   

 Entre 400 y 600 dólares     

Indique el tipo de necesidad educativa especial (NEE) que tiene su hijo 

 Trastornos del aprendizaje 

 Discapacidad visual, física y/o auditiva 

 Discapacidad Intelectual 

 Trastornos de la   comunicación. 

 Trastornos del Espectro Autista. 

 Trastorno de la conducta 

Gracias por su participación 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. WLEIS-S  

Escala de inteligencia emocional de Wong-Law (WLEIS-S versión al castellano) 

A continuación, encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y sentimientos. 

Señale la respuesta que más se aproxime a sus preferencias. No hay respuestas correctas o 

incorrectas, ni buenas o malas. Elija una sola respuesta. 
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1. La mayoría de las veces sé distinguir porqué 

tengo ciertos sentimientos. 

       

2. Conozco siempre las emociones de mis 

amigos a través de sus comportamientos. 

       

3. Siempre me fijo metas y luego intento 

hacerlo lo mejor para alcanzarlas. 

       

4. Soy capaz de controlar mi temperamento y 

manejar las dificultades de manera racional. 

       

5. Tengo una buena comprensión de mis 

propias emociones. 

       

6. Soy un buen observador de las emociones de 

los demás. 

       

7. Siempre me digo a mí mismo que soy una 

persona competente. 

       

8. Soy capaz de controlar mis propias 

emociones. 

       

9. Realmente comprendo lo que yo siento.        

10. Soy sensible a los sentimientos y emociones 

de los demás. 

       

11. Soy una persona automotivadora.        

12. Me puedo calmar fácilmente cuando me 

siento enfadado. 

       

13. Siempre sé si estoy o no estoy feliz.        

14. Tengo una buena comprensión de las 

emociones de las personas que me rodean. 
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15. Siempre me animo a mí mismo para hacerlo 

lo mejor que pueda. 

       

16. Tengo un buen control de mis propias 

emociones. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


