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Resumen 
 
El objetivo del presente estudio consiste en determinar si la adquisición de herramientas de Inteligencia 
Emocional por parte del alumnado cursando primer ciclo de Educación Primaria, resulta una medida eficaz 
de cara a disminuir las características propias de las conductas disruptivas que se dan en el aula. Participaron 
un total de 150 estudiantes (55.3% niñas y 44.7% niños) cursando primer ciclo de Educación Primaria en tres 
centros públicos situados en la localidad de Castellón de la Plana (España). La edad de los participantes 
estuvo comprendida entre los 6 y 8 años de edad (M= 91.24; DT=3.54). Se utilizó un diseño cuasi-
experimental de un solo grupo con pretest y postest. Para evaluar la Inteligencia Emocional se utilizó el 
modelo abreviado del cuestionario de Bar-On ICE: NA (2005), y para medir las características de posibles 
conductas disruptivas se utilizó la Escala de Problemas Emocionales y Conductuales, validado por Andrade, 
Betancourt y Vallejo (2010). La intervención para mejorar las competencias emocionales del alumnado se 
desarrolló a través de 28 sesiones de 45 minutos donde se trabajó la conciencia emocional, regulación 
emocional, autonomía emocional, habilidades socioemocionales y habilidades para la vida. Los resultados 
muestran, un incremento estadísticamente significativo en habilidades interpersonales, intrapersonales y en 
adaptabilidad; un descenso de la capacidad para gestionar situaciones estresantes; y una disminución de los 
problemas de pensamiento y del rompimiento de las reglas. Se discuten las implicaciones teóricas y 
prácticas de los resultados.  
 
Palabras clave: inteligencia emocional, educación primaria, conducta disruptiva 
 
 Abstract 
 
The aim of this study is to determine whether the acquisition of Emotional Ingeligence tools by students in 
the first cycle of Primary Education is an effective measure to reduce the characteristics of disruptive 
behavior in the classroom. A total of 150 students participated (55.3% girls and 44.7% boys) in the first cycle 
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of Primary Education in three public schools located in the town of Castellón de la Plana (Spain). The age of 
the participants was between 6 and 8 years old (M= 91.24; DT=3.54). A quasi-experimental design of a single 
group with pre-test and post-test was used. To assess Emotional Inteligence, the abbreviated model of the 
Bar-On ICE questionnaire was used: NA (2005), and to measure the characteristics of possible disruptive 
behaviors the Emotional and Behavioral Problems Scale was used, validated by Andrade, Betancourt and 
Vallejo (2010). The intervention to improve students' emotional competencies was developed through 28 
sessions about 45-minutes where emotional awareness, emotional regulation, emotional autonomy, socio-
emotional skills and life skills were worked on. The results show a statistically significant increase in 
interpersonal and intrapersonal skills and in adaptability; a decrease in the capacity to manage stressful 
situations; and a decrease in thinking problems and rule breaking. The theoretical and practical implications 
of the results are discussed.  
 
Key words: emotional intelligence, primary education, disruptive behavior 
 
 
Introducción 
 

La última década ha supuesto, en los países desarrollados, un cambio tanto 
en el concepto de Educación como en la función que la escuela debe desempeñar 
en la formación de las futuras generaciones. El sistema educativo del siglo XX, 
diseñado para la formación intelectual de la juventud, que valoraba sobre todo el 
rendimiento académico, ha evolucionado, pasando a integrar conceptos tales 
como la interculturalidad, la inclusión y la enseñanza en valores (Adell y 
Castañeda, 2015; Aguerrondo, 1999; Reimers y Chung, 2016). De este modo, el 
actual sistema educativo tiene como principal objetivo la formación integral del 
alumnado (Ley Orgánica 8/2013; Real Decreto 126/2014; Real Decreto 1105/2014) 
para que, en el futuro, participe en una sociedad justa, democrática e igualitaria. 
Un discurso totalmente aceptado, donde nadie cuestiona la importancia de adaptar 
la enseñanza a las necesidades generadas por las características propias del siglo 
XXI: globalización, acceso casi inmediato a la información, movimientos 
migratorios, crisis económica y el individualismo (Martuccelli y Santiago, 2017; 
Pizarro, 2016; Ruiz de Querol y Buira, 2007; Solimano, 2017). 

Estas necesidades han derivado en tener que prestar atención en las 
escuelas a las conductas disruptivas que mantiene el alumnado. La literatura 
existente coincide en definir como conductas disruptivas aquellas conductas 
persistentes, de gravedad leve y muy frecuentes, que se producen en el aula o en 
el recinto escolar y que, aunque no implican violencia, dificultan o interrumpen la 
convivencia y el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje (Díaz-Aguado, 
2010; Mokobane, Pillay y Meyer, 2019; Ortega, Mínguez y Saura, 2003; Sánchez, 
Mengual, Gómez y Valero, 2017; Uruñuela, 2007). Si bien existen diferentes 
clasificaciones, hay consenso a la hora de afirmar que las conductas disruptivas 
han aumentado en los últimos años, tanto en frecuencia como en intensidad 
(Álvarez, Castro, González-González de Mesa, Álvarez-Martino y Campo, 2016; 
Sánchez, et al., 2017; Veenman, Luman, Oosterlaan, 2018). De hecho, son 
muchos los estudios publicados recientemente en torno a esta problemática, 
muchos con el objetivo de avanzar en la búsqueda de soluciones (Álvarez et at., 
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2016; Farmer y Floyd, 2016; López-Jiménez, Valero-Valenzuela, Anguera y Díaz-
Suárez., 2016; Mestre, Turanzas, García-Gómez, Guerra, Cordon, De La Torre y 
Lopez-Ramos, 2019; Racz, O’Brennan, Bradshaw y Leaf, 2016).  

En general, los autores ofrecen una explicación multifactorial de la conducta 
disruptiva (Henández y Ardón, 2015; Ortega et al, 2003; Lekwa, Reddy, y Shernoff, 
2019; Torrego y Fernández, 2006; Uruñuela, 2006), por lo que parece lógico 
señalar que la solución debe ser integral, ofreciendo una respuesta en todos los 
ámbitos: social, familiar, individual y escolar (Ortega et al., 2003; Uruñuela, 2007). 
En este sentido, en los últimos años las instituciones educativas han 
implementado numerosas medidas a nivel escolar para intentar prevenir y 
solucionar estas conductas disruptivas, con planes de convivencia y protocolos de 
actuación y mediación escolar, por un lado, y con campañas públicas contra el 
acoso y la violencia escolar, por otro. Sin embargo, ninguna de estas medidas ha 
obtenidos resultados notables debido, por un lado, a la falta de continuidad de 
dichos planes y protocolos, que dependen, en gran medida, del apoyo político del 
momento; y, por otro, a la falta de formación del profesorado para su aplicación 
efectiva (Ortega et al. 2003).  

En este contexto, diversas investigaciones evidencian una relación 
significativa y positiva entre aspectos propios de los problemas de conducta y el 
nivel de Inteligencia Emocional (Cook, Greenberg y Kusche, 1994; MacCann, 
Jiang, y Brown, 2020; Esturgó-Deu y Sala-Roca, 2010; Mollá, Prado y Martínez, 
2015), habida cuenta de que la Inteligencia Emocional sirve para lograr la 
estabilidad emocional (Bermúdez, Teva y Sánchez, 2003; Mestre, et al. 2019; 
Sarrionandia y Garaigordobil, 2017) que es, precisamente, de lo que carece el 
alumnado con conductas disruptivas (Mokobane, et al., 2019; Richaud y 
Mesurado, 2016; Ruvalcaba, Gallegos y Fuerte-Nava, 2017; Ruvalcaba, Gallegos, 
Villegas y Lorenzo-Alegría, 2016; Samper, Mestre y Malonda, 2015). Al mismo 
tiempo, estudios recientes asocian una baja inteligencia emocional con altos 
niveles de conductas disruptivas (Cejudo, 2017; Cook et al., 2016; Esturgó-Deu y 
Sala-Roca, 2010; MacCan, et al., 2020).  

En este punto, cabe señalar que la Inteligencia Emocional puede 
aprenderse y que mejora con la práctica (Ambrona, López-Pérez y Márquez-
González, 2012, cit. a Grewall, Brackett y Salovey, 2006; Fernández-Berrocal y 
Ruiz-Aranda, 2008), tal y como demuestran diversos estudios (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2004; Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda, 2008, citando a 
Lopes y Salovey, 2004; Maurer y Brackett, 2004; Veenman, et al., 2019). 

En esta línea, numerosas investigaciones reflejan los beneficios de la 
Inteligencia Emocional en la vida de las personas (Martin-Raugh, Kell y Motowidlo, 
2016; Sánchez-Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal, 2015; Serrat, 2017). Al 
mismo tiempo, estudios recientes destacan que una baja inteligencia emocional se 
asocia a un alto nivel de conductas disruptivas en el aula (Cejudo, 2017; Cook et 
al., 2016; Estévez, Segura y Jiménez, 2019; Esturgó-Deu y Sala-Roca, 2010). 

El propósito de este trabajo es demostrar que la adquisición de 
herramientas de Inteligencia Emocional ayuda a disminuir las conductas 
disruptivas en el aula. Si, como ya se ha mencionado, la inteligencia emocional 
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influye en las conductas disruptivas que muestra el alumnado, se puede plantear 
la siguiente hipótesis: Se espera que la adquisición de herramientas de la 
Inteligencia Emocional por parte del alumnado del primer ciclo de Educación 
Primaria ayudará a disminuir los comportamientos propios de las conductas 
disruptivas en las aulas.  

 
Método 

 
Diseño y participantes 

 
Dado que el presente estudio pretende establecer la probable relación entre 

dos factores o variables, el dominio por parte del alumnado de herramientas de 
Inteligencia Emocional y la disminución de los Problemas de Conducta en el aula, 
se ha optado por un enfoque cuantitativo a través de un estudio de tipo empírico-
analítico, en concreto, un estudio descriptivo de encuesta, como un estudio 
transversal medido en dos momentos separados en el tiempo. Entre el pretest y el 
postest se ha realizado una intervención de 28 sesiones con una duración de 45 
minutos cada una, repartidas en 6 meses donde se han trabajado las siguientes 
competencias; Conciencia emocional, Regulación emocional, Autonomía 
emocional, Habilidades socioemocionales y Bienestar emocional tal y como marca 
en Bisquerra, et al, (2009) para mejorar las competencias emocionales del 
alumnado cursando Educación Primaria.  

La muestra está constituida por 150 estudiantes (55.3% niñas y 44.7% 
niños) cursando primer ciclo de Educación Primaria en tres centros públicos 
situados en la localidad de Castellón de la Plana (España). La edad de los 
participantes está comprendida entre los 6 y 8 años (M= 91.24; DT=3.54). El 
alumnado participó voluntariamente tras obtener el consentimiento informado por 
parte de sus padres/madres/tutores. Este estudio tuvo el permiso de todos los 
centros educativos participantes y los datos se han tratado en todo momento 
atendiendo a la normativa de protección de datos vigente. 
 

Variables e instrumentos 
 
Se han utilizado dos instrumentos, uno para medir el nivel de Inteligencia 

Emocional del alumnado, y otro para determinar las posibles características, 
propias de las conductas disruptivas, que puedan presentar en el aula.  

Se eligió el modelo abreviado del BarOn ICE: NA, un cuestionario adaptado 
por Ugarriza y Pajares (2005) para medir las habilidades emocionales y sociales 
de niños, niñas y adolescentes entre 7 a 18 años. Dicho modelo está basado en el 
instrumento original, el EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory, elaborado por 
BarOn (1997), y consta de 30 ítems divididos a partes iguales en cuatro escalas: 
intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, y manejo del estrés, tal y como puede 
observarse en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 
Subescalas de BarOn ICE: NA 

Escala Ítems relacionados 

Intrapersonal 2, 6, 12, 14, 21, 26 
Interpersonal 1, 4, 17, 23, 28, 30 
Adaptabilidad 10, 13, 16, 19, 22, 24 
Manejo del estrés 5, 8, 9, 15, 27, 29 
Fuente: Extraído de BarOn (2005, p.5) 

 
Ugarriza y Pajares (2005) validaron el cuestionario, con estudiantes 

matriculados en centros educativos españoles, obteniendo un coeficiente alfa de 
Cronbath de 0,77.  

Respecto al instrumento de medición de las posibles conductas disruptivas 
que pueda presentar el alumnado objeto de estudio, se eligió la Escala de 
Problemas Emocionales y Conductuales que consta de 39 ítems, validada por 
Andrade, et al. (2010) con un nivel de fiabilidad de esta prueba satisfactoria. En 
concreto, los valores de alfa de Cronbath para cada una de las siete subescalas 
son los siguientes: depresión (0.88), rompimiento de reglas (0.85), conducta 
agresiva (0.73), consumo de alcohol y tabaco (0.78), problemas somáticos (0.76), 
problemas de pensamiento (0.60) y lesiones auto infringidas (0.74). (Véase Tabla 
2). 
 
Tabla 2.  
Subescalas de la Escala de Problemas Emocionales y Conductuales 
Subescala Ïtems relacionados 

Depresión 1 a 8 
Rompimiento de reglas 9 a 15 
Conducta agresiva 16 a 23 
Problemas somáticos 24 a 28 
Problemas de pensamiento 29 a 31 
Lesiones auto-inflingidas 32 a 34 
Fuente: Adaptado de Andrade, et al. (2010, p.7) 
 

A la hora de diseñar el cuestionario final, los ítems del apartado “consumo 
de alcohol y tabaco” fueron eliminados por considerar que no era determinante 
para el presente estudio debido a la edad del alumnado (entre 7 y 8 años de 
edad). Asimismo, se eliminaron las subescalas, y se presentó al alumnado un 
único listado, de cara a facilitar la comprensión del cuestionario.  

 
Análisis de datos 
 
Los datos se han analizado mediante el programa estadístico SPSS 25.0. 

La prueba estadística para comparar los datos obtenidos en el pretest y postest es 
la prueba paramétrica T de Student para muestras relacionadas, habiendo 
comprobado previamente una correlación significativa entre ambas variables. 
También se ha realizado un contraste de medias pretest y postest sobre los 
resultados de cada cuestionario. El análisis estadístico se ha realizado con una 
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significación de 0,05. También cabe reflejar que para el presente estudio se ha 
obtenido un valor de Alfa de Cronbath de 0,73 en las escalas utilizadas. 
 
Resultados 
 

Resultados de las medias de cada cuestionario en pretest y postest 
 
Antes de comenzar a comparar los resultados obtenidos en las diferentes 

variables del presente estudio, se muestran las medias obtenidas por el alumnado 
en cada uno de los cuestionarios utilizados, tanto en la fase pretest como en la 
postest, para 1) determinar el nivel de desarrollo emocional y conductual inicial, 2) 
observar el nivel obtenido en cada cuestionario después de realizar las actividades 
en el aula, 3) comparar los resultados. Las medias obtenidas, así como los valores 
máximo y mínimo, el percentil 50 y la desviación estándar pueden observarse en 
la Tabla 3.  

 
Tabla 3.  
Medias de los valores obtenidos en los cuestionarios pretest-postest 
Cuestionarios  Media Mín Máx Mediana Desv. estándar 

Inteligencia Emocional PRE 84,68* 65 98 85 7,17 
POST 88,80* 80 99 88 4,88 

Problemas emocionales y 
conductuales  

PRE 53,70* 39 83 50 10,44 

POST 50,74* 39 78 48 9,45 
* p< .05. **p< .01. 
 

Altas puntuaciones en el cuestionario de BarOn indica altos niveles de 
inteligencia emocional, mientras que una puntuación alta en la Escala de 
Problemas Emocionales y Conductuales evidencia una mayor posibilidad de 
protagonizar conductas disruptivas en el aula. En este sentido, Con un nivel de 
significación de 0,05, las medias reflejan una muestra con un nivel previo de 
inteligencia emocional medio 85 (84,68), del mismo modo que la media relativa a 
las dificultades emocionales y conductuales se sitúa cerca del valor 50 (53,70), lo 
que también significa que es un valor medio.  

 
Correlación bivariada de Pearson 
 
En la tabla 4 se observa que existe correlación significativa entre 

Inteligencia Emocional y Conductas Disruptivas, ya que la significación es 0,032 y 
por tanto menor de 0,05. La correlación de Pearson (r = 0,457) señala que se sí 
existe correlación. 
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Tabla 4.  
Prueba correlación bivariada de Pearson entre Inteligencia Emocional y Conductas 
Disruptivas 
 Inteligencia Emocional Conductas Disruptivas 

Inteligencia Correlación de 

Pearson  

Sig. (bilateral)  

N 

1 

 

150 

,457* 

,032 

150 

Rendimiento Correlación de 

Pearson  

Sig. (bilateral)  

N 

,457* 

,032 

150 

1 

 

150 

* p< .05. 

 
Prueba paramétrica t de Student para muestras relacionadas 
 
En la Tabla 5, para la variable Intrapersonal se observa que el valor del 

estadístico t es -3,63 y, dado que la diferencia está comprendida entre los valores 
-1,40 y -0.40, y que la diferencia entre las dos medias es de 49, valor que no se 
encuentra dentro del intervalo de confianza, se puede rechazar que las medias de 
ambas muestras sean estadísticamente diferentes o, lo que es lo mismo, que la 
diferencia entre ambas medias es estadísticamente significativa con un nivel de 
significación de 0,05. 

 
Tabla 5. 
 Prueba t de Student para la variable Intrapersonal pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 
Media 

Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 

t 
 

diferencia 

Inferior Superior 

Intrapersonal 
pre-post 

-0,90 1,75 0,25 -1,40 -0,40 -3,63 49 

p< .05. 

La Tabla 6 indica que el valor de t para la variable Interpersonal es -4,30, 
oscilando la diferencia entre -2,02 y -0,74, por lo que, dado que la diferencia entre 
las dos medias es de 49 y que dicho valor no se encuentra dentro del intervalo de 
confianza t = -3.63 y nos dice que la diferencia estará comprendida entre los 
valores -1,40 y -0.40, se puede afirmar que se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre las dos muestras en lo referente a su media 
para una significación de 0,05. 
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Tabla 6.  
Prueba t de Student para la variable Interpersonal pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 
Media 

Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 

t 
 

diferencia 

Inferior Superior 

Interpersonal 
pre-post 

-1,38 2,27 0,32 -2,02 -0,74 -4,30 49 

p< .05.  
 

Los resultados de la prueba t de Student para la variable Adaptabilidad 
(Véase Tabla 7) muestran que el valor del estadístico t es -5,54 e indican que la 
diferencia estará comprendida entre los valores -1,06 y -0,50. Dado que la 
diferencia entre las dos medias es 49, un valor que no se encuentra dentro del 
intervalo de confianza, se puede afirmar que se han encontrado diferencias 
estadísticamente significativas entre ambas muestras en relación a su media con 
una significación de 0,05.   

 
Tabla 7.  
Prueba t de Student para la variable Adaptabilidad pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 
Media 

Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 

t 
 

diferencia 

Inferior Superior 

Adaptabilidad 
pre-post 

-0,78 1,00 0,14 -1,06 -0,50 -5,54 49 

p< .05.  

 
La Tabla 8 para la variable Manejo del estrés señala un valor de 2,64 para 

el estadístico t e indica que la diferencia oscilará entre los valores 0,11 y 0,81, 
siendo la diferencia entre las dos medias de 49. Dado que dicho valor no se 
encuentra dentro del intervalo de confianza, se puede afirmar que se han 
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre ambas muestras con 
una significación del 0,05. 

En la Tabla 9, la variable Rompimiento de reglas muestra un valor del 
estadístico t de 3,79 y presenta un intervalo de confianza que oscila entre los 
valores 0,30 y 0,97, siendo la diferencia entre las dos medias de 48, un valor que 
no se encuentra dentro del intervalo de confianza, por lo que se puede afirmar que 
se han encontrado diferencias estadísticamente significativas entre las dos 
muestras en relación a sus medias con una significación del 0,05. 
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Tabla 8.  
Prueba t de Student para la variable Manejo del estrés pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 
Media 

Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 

t 
 

Diferencia 

Inferior Superior 

Manejo del 
estrés 
pre-post 

0,46 1,23 0,17 0,11 0,81 2,64 49 

p< .05.  
 
 

 

Tabla 9.  
Prueba T de Student para la variable Rompimiento de reglas pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 

Media 

Intervalo de confianza 

95% de la diferencia 

T 

 

Diferencia 

Inferior Superior 

Rompimiento de 

reglas 

pre-post 

0,63 1,17 0,17 0,30 0,97 3,79 48 

p< .05.  
 

En la Tabla 10 relativa a la variable Problemas de pensamiento se presenta 
un valor de 3,79 para el estadístico t y se indica un intervalo de confianza 
comprendido entre los valores 0,58 y 1,22, así como una diferencia entre las dos 
medias de 48. Dado que este valor no se encuentra dentro del intervalo de 
confianza, se puede afirmar que se han encontrado diferencias estadísticamente 
significativas entre las dos muestras en relación a sus medias con una 
significación del 0,05. 

 
Tabla 10.  
Prueba t de Student para la variable Problemas de pensamiento pretest-postest 
 Media DE Error 

Est. 
Media 

Intervalo de confianza 
95% de la diferencia 

t 
 

Diferencia 

Inferior Superior 

Problemas de 
pensamiento 
pre-post 

0,90 1,13 0,16 0,58 1,22 3,79 48 

p< .05.  
 

 



PRAXIS INVESTIGATIVA REDIE                                       VOL. 12 NO. 22,  ENERO-JUNIO DE 2020 

 

 

 

39 

Discusión y conclusiones 
 

El objetivo del presente estudio ha sido determinar si la adquisición de 
herramientas de Inteligencia Emocional por parte del alumnado del primer ciclo de 
Educación Primaria resultaría una medida eficaz, de cara a disminuir las 
características propias de las conductas disruptivas que se dan en el aula. A 
continuación, se plantearán y discutirán los resultados obtenidos.  

Si se presta atención a los resultados encontrados en las medias pretest y 
postest relativos al nivel de inteligencia emocional, se observa que, en general, el 
alumnado muestra un nivel adecuado. Por el contrario, el nivel de problemas 
emocionales y conductuales es medio en ambos momentos, aunque la muestra 
presenta, en este caso, un alto grado de heterogeneidad, lo que podría indicar la 
presencia de alumnado con niveles no adecuados, por exceso, en esta dimensión. 
En este sentido, Uruñuela (2006) ya señala que no es necesario que un gran 
porcentaje del alumnado muestre conductas disruptivas para que estas 
interrumpan el proceso de enseñanza-aprendizaje: basta con un número reducido 
de alumnos y alumnas para que la disrupción se produzca.  

Los resultados muestran que, tras la intervención en el aula, el alumnado 
muestra un aumento significativo de tres de las subescalas relacionadas con el 
constructo inteligencia emocional: Intrapersonal, Interpersonal y Adaptabilidad 
(Véase Tabla 11). Esta mejora coincide con los resultados obtenidos en estudios 
destinados a evaluar los efectos de programas para el desarrollo de la inteligencia 
emocional (Ambrona et al., 2012; Cejudo, 2017; Filella et al, 2014; Salcido y Urías, 
2016; Sotil et al., 2008). Asimismo, el alumnado que participó en el estudio 
muestra una disminución significativa en las dos subescalas, Rompimiento de 
reglas y Problemas de pensamiento, de la dimensión Problemas emocionales y de 
conducta (Véase Tabla 11). Estos resultados confirman la literatura existente al 
respecto, que relaciona un aumento de la inteligencia emocional con una 
disminución de las características propias de las conductas disruptivas (Mollá et 
al., 2015; Fernández-Berrocal y Ruiz-Aranda, 2008; Fernández de la Cruz et al., 
2016, citando a Ciarrochi, Chan & Bajgar, 2001).  

 
Tabla 11.  
Diferencia entre medias pretest/postest y valor t de las variables 

Subescala 
Diferencia de la media 
entre pretest y postest 

Incremento T 

Intrapersonal 0,90 +0,90 -3,63 

Interpersonal 1,38 +1,38 -4,30 

Adaptabilidad 0,78 +0,78 -5,54 

Manejo del estrés 0,46 -0,46 -2,64 

Rompimiento de reglas 0,66 -0,66 -3,79 

Problemas de pensamiento 0,90 -0,90 -3,79 

p< .05.  
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Los resultados anteriores contrastan, sin embargo, con el incremento 

negativo significativo entre el pretest y el postest hallado en la subescala Manejo 
del estrés de la dimensión Inteligencia Emocional (Véase Tabla 11). Estos 
resultados contradicen los estudios existentes al respecto (Heras, Cepa y Lara, 
2016; Lemos, Hendrie y Oros, 2015). En este sentido, Esturgó-Deu y Sala-Roca 
(2010), en una investigación sobre conductas disruptivas y habilidades 
emocionales en alumnado de Educación Primaria, mencionan el manejo del estrés 
como una de las habilidades más relacionadas con un alto nivel de inteligencia 
emocional. Asimismo, Gutíerrez-Cobo, Cabello y Fernández-Berrocal (2017), en 
una revisión de la literatura existente, asocian el entrenamiento en inteligencia 
emocional con una mejor gestión del estrés. En la misma línea, Martínez, Piqueras 
e Inglés-Saura (2011), en una revisión de los estudios sobre la relación de la 
inteligencia emocional con la capacidad para afrontar situaciones de estrés, 
señalan que “las evidencias acumuladas hasta el momento indican que la 
inteligencia emocional juega un papel muy importante en el autocontrol emocional 
y en la capacidad adaptativa del individuo para afrontar situaciones estresantes” 
(Martínez et al., 2011, p.1). Cabe subrayar que la inteligencia emocional incluye 
aspectos como la resolución de problemas y la toma de decisiones, todos ellos 
elementos imprescindibles para manejar las situaciones estresantes (Martínez et 
al., 2011). 

Además, los resultados obtenidos reflejan que tres de las cuatro variables 
relacionadas con la inteligencia emocional: Interpersonal, Intrapersonal y 
Adaptabilidad, muestran una relación negativa respecto a las subescalas de 
Problemas de conducta y emocionales: Rompimiento de reglas y Problemas de 
pensamiento. Es decir, se puede afirmar que, en general, las características del 
comportamiento propias de las conductas disruptivas disminuyen en el alumnado 
tras adquirir éste mayores niveles de inteligencia emocional. Estos resultados 
confirman la relación significativa encontrada por Esturgó-Deu y Sala-Roca (2010) 
entre conductas disruptivas y habilidades emocionales. Asimismo, coinciden con 
los resultados de distintos estudios previos (Cejudo, 2017; Cook et al., 1994; 
Esturgó-Deu y Sala-Roca, 2010; Fernández de la Cruz et al., 2016; Garaigordobil 
y Onederra, 2010; Mollá et al., 2015), respaldando la hipótesis inicial del presente 
estudio. No obstante, queda pendiente de determinar la razón de la contradicción 
existente en la subescala Manejo del estrés anteriormente mencionada. 
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