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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal determinar el papel de la 

inteligencia emocional percibida en la solución de problemas sociales en adolescentes. La 

metodología utilizada consistió en aplicar enfoque cuantitativo, con un nivel de 

investigación descriptivo, de tipo bibliográfica no experimental y con un diseño transversal. 

La población estuvo conformada por 962 artículos científicos que reposan en la web 

mediante revistas indexadas como Scielo, Google académico, Dialnet, Redalyc difundidos 

entre los años 2018 – 2023, la muestra fue no probabilística de tipo intencional basado en 

los criterios de selección, constituida por un total de 34 documentos científicos. La calidad 

metodológica se garantiza mediante la aplicación del instrumento CRF – QS (Critical 

Review Form – Quantitative Studies). Los principales resultados fueron: que el bajo índice 

de desarrollo de habilidades de inteligencia emocional tiene efectos negativos en el ámbito 

educativo, pues los adolescentes no logran establecer conexiones satisfactorias tanto 

interpersonales como con sus pares, también es un factor que se involucra con el logro de 

metas, éxito personal y tener una vida plena. Las adolescentes presentan mayor índice de 

inteligencia emocional referente a la empatía, expresión y conciencia de la emoción, a 

diferencia de los hombres, se identifica que su fortaleza está en la reparación y manejo 

emocional. Las habilidades sociales son básicas y su déficit más la disfuncionalidad familiar, 

son factores de riesgo ante el desarrollo sano de los adolescentes.  

 

Palabras claves: Inteligencia emocional, adolescencia, problemas sociales. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

La frase “solución de problemas sociales” se enmarca en el modo como el ser 

humano enfrenta y da solución a cualquier tipo de dificultad presente en la vida cotidiana 

(Montenegro, M et al., 2017). Así mismo, de acuerdo a los autores Pena Garrido et al., 

(2011), se lo define como un conjunto de acciones cognitivo conductuales autodirigidas, a 

través de las cuales la persona busca alternativas para soluciones efectivas o adaptativas en 

las diversas problemáticas.  

 

En base a ello los individuos que logran dar solución efectiva a sus problemas, son 

los que suelen gestionar de un modo eficiente el ámbito emocional en su vida personal; pues 

las emociones ayudan a identificar el problema y evaluar las diferentes respuestas 

disponibles así como que tan viable es, cierta decisión (Pena Garrido et al., 2011, citando a 

Becoña, 2004). 

 

En este sentido, la inteligencia emocional determina la capacidad de la persona para 

trabajar, gestionar, regular, comprender sus emociones y reconocer las ajenas, consiguiendo 

un mejor desenvolvimiento interrelacional, social y laboral (Medina, 2020). El individuo 

emocionalmente inteligente identifica las causas y consecuencias de las emociones, por ello 

construye estrategias para regularse y manejar adecuadamente sus estados emocionales ( 

González et al., 2021). 

 

Bajo tal contexto, el presente estudio hace énfasis en que los adolescentes y jóvenes 

tienen un papel importante en la sociedad, pues conforman el 30% de la población de 

Latinoamérica y el Caribe. Los adolescentes son considerados como un subconjunto 

saludable de la población, y como resultado, generalmente no se les da importancia a sus 

necesidades de salud tanto físicas, como psicológicas (OPS, 2018). 

 

De ello surge la problemática persistente a nivel global; el Fondo de las Naciones 

Unidas (2021), para la Infancia refiere que uno de cada siete adolescentes con edades 

comprendidas entre 10 a 19 años, presenta alguna clase de alteración mental, a su vez uno 

de cada cinco jóvenes de 15 a 24 años, presenta desajustes emocionales. A menudo, en salud 

mental se gasta solo el 2% de presupuestos estatales equivalente a menos de un dólar por 

persona. 

 

Acorde con los datos y cifras publicados de la OMS (2021), sobre la salud mental del 

adolescente, se aprecia que en el mundo, uno de cada siete jóvenes de 10 a 19 años padece 

algún trastorno mental, lo que supone el 13% de la carga mundial de morbilidad en este 

grupo etario. La depresión, la ansiedad y los trastornos del comportamiento se encuentran 

entre las principales causas de enfermedad y discapacidad entre los adolescentes. El suicidio 

es la cuarta causa de muerte entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

 



 

 

 
 

15 

 

De la misma manera, en América Latina y el Caribe, la salud mental tuvo una gran 

afectación causada por la pandemia de COVID-19, mostrando la fragilidad de los sistemas 

de salud mental, especialmente en los niños, niñas y adolescentes, de los cuales alrededor de 

16 millones presentan alguna alteración mental, evidenciando que el 50% aproximadamente 

corresponde a desajustes emocionales (UNICEF, 2021). 

 

Sin embargo, esta problemática no es reciente, la OPS (2018), en su publicación de 

datos y estadísticas sobre las principales causas de muerte de los adolescentes en el 

continente americano sitúa al homicidio con 45.000 muertes por año y suicidio con 12.000 

muertes por año. 

Entre tanto, en Ecuador de acuerdo con la OPS (2018), a nivel nacional se asigna un 

financiamiento de apenas el 0.2% del gasto público a la salud mental, a pesar de que 30 de 

cada 100 ecuatorianos presenta alguna alteración de este tipo, y aunque la salud mental sea 

considerada un factor que influye directamente en la forma de relacionarse con otros, actuar, 

sentir, pensar y otros aspectos claves, que se asocian con el bienestar en general.  

 

Por otro lado, en el país en época de pandemia solo 3 de cada 10 sujetos tuvieron 

acceso al apoyo emocional brindado por el área de psicología de centros educativos o por 

parte de los docentes. Además, las alteraciones mentales en Ecuador tienen una prevalencia 

del 15.4% del total de niños, niñas y adolescentes de 10 a 19 años, lo que corresponde 

alrededor de 508,706 habitantes (UNICEF, 2021).  

 

Resulta fundamental mencionar que dentro de los problemas sociales que aquejan 

mayormente en Ecuador a los adolescentes, se evidencia el suicidio, el consumo de alcohol 

y drogas, embarazo adolescente, depresión y ansiedad. Entre 2001 y 2014 se registraron 

4.855 suicidios en adolescentes y jóvenes ecuatorianos. El riesgo más alto se estimó en los 

varones de 15 a 24 años (Gerstner, et al., 2018). Por otro lado, las cifras de embarazo 

adolescente son alarmantes entendiendo que existen más de 41.000 niñas y adolescentes, 

entre 10 y 19 años, se convierten en madres cada año.  Esto ubica a Ecuador como el segundo 

país de la región con más casos de embarazo en menores de edad (Guaminga, 2014). 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación es necesario, debido a que la 

adolescencia es una etapa única y formativa, pues al existir cambios físicos, emocionales y 

sociales propios de este periodo, y a ello sumarle factores como la exposición a la pobreza, 

violencia, disfunción familiar, el adolescente puede presentar trastornos mentales siendo 

particularmente vulnerables a sufrir exclusión social, discriminación, problemas de 

estigmatización, dificultades educativas, comportamientos de riesgo, mala salud física y 

violaciones de derechos humanos (OMS, 2021). 

 

Resulta inherente identificar si ¿la inteligencia emocional interviene en la resolución 

de problemas sociales en la adolescencia?, y con ello aportar de manera sistemática para 

estudios subsecuentes, dejando un antecedente verás y conciso. 
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1.1 Objetivo general 

- Determinar el papel de la inteligencia emocional percibida en la solución de 

problemas sociales en adolescentes. 

 

1.2 Objetivos específicos 

- Describir el papel de la inteligencia emocional en adolescentes. 

- Identificar los problemas sociales en adolescentes. 

- Clasificar los modelos de inteligencia emocional con la tabla número 7 y su 

contribución en la solución de los problemas sociales en los adolescentes, de acuerdo con la 

propuesta de los autores. 
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CAPÍTULO II.  MARCO TEÓRICO 

En el estudio desarrollado por Solórzano (2019) titulado “Inteligencia emocional y 

bienestar psicológico en adolescentes limeños” cuyo objetivo general fue determinar la 

relación entre inteligencia emocional y bienestar psicológico en adolescentes de un colegio 

parroquial mixto de Lima. Se utilizó un diseño de investigación correlacional de corte 

transversal. La población fue de 233 adolescentes de 4to y 5to de secundaria. Los resultados 

obtenidos son que el 50% de participantes evidenció un nivel bajo de bienestar psicológico. 

De manera integral se observa que ambas asociaciones son consideradas factores potenciales 

en el desarrollo de la inteligencia emocional, como adquirir habilidades sociales favorables, 

afianzar su autonomía, contar con herramientas necesarias para resolver conflictos y tomar 

decisiones. 

 

El estudio realizado por Durán (2022) sobre “La autoestima y su relación con la 

inteligencia emocional en adolescentes”, cuyo objetivo general fue identificar la relación 

entre el nivel de autoestima y las dimensiones de inteligencia emocional en adolescentes. Se 

empleó un diseño de investigación cuantitativa, no experimental de corte trasversal. La 

población estuvo constituida por estudiantes de octavo a tercero de bachillerato de la Unidad 

Educativa Ricardo Descalzi, con edades comprendidas entre 12 a 18 años y la muestra fue 

de 92 participantes de género masculino y femenino. Los principales resultados 

determinaron el nivel predominante de cada dimensión de la inteligencia emocional, 

mostrando que, del total de adolescentes evaluados, en la dimensión de atención emocional 

predominó el nivel de presta poca atención con un porcentaje de 46.7%, en la dimensión de 

claridad emocional predominó el nivel de debe mejorar su comprensión con un porcentaje 

de 56.5% y, en la dimensión de reparación emocional predominó el nivel de adecuada 

regulación con un porcentaje de 46.7%. 

 

En la investigación desarrollada por Gutiérrez (2021) denominada “La inteligencia 

emocional adolescente: Una revisión sistemática”, cuyo objetivo fue analizar los datos 

recolectados de las diferentes fuentes para puntualizar las características más importantes de 

la inteligencia emocional de los adolescentes de 12 a 17 años. La investigación tuvo un 

diseño descriptivo, con enfoque cualitativo. Contó con una población de 26 artículos 

científicos publicados en los últimos 5 años, de los cuales la muestra se redujo a 21 artículos 

científicos originales de las siguientes fuentes; 10 pertenecen a Scopus, 6 a EBSCO, 3 a 

ProQuest y 2 a ALICIA. En los principales resultados se encontró que, el desarrollo de la 

inteligencia emocional en la adolescencia es muy importante, tanto como lo es el desarrollo 

cognoscitivo, en tal sentido, es la única manera de formar personas exitosas en lo académico, 

laboral y afectivo, finalmente se recomienda implementar talleres en las instituciones 

educativas para que así los estudiantes puedan desarrollar sus competencias emocionales en 

beneficio de una educación de calidad.  

 

La investigación realizada por Saiz et al. (2020) sobre “Perfil de consumo de drogas 

en adolescentes: Factores protectores” con el objetivo principal de determinar el patrón de 

consumo de tóxicos y analizar el papel de factores protectores personales y sociales sobre el 
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consumo de alcohol. Se realizó un estudio descriptivo transversal, la población constó de 5 

institutos de educación secundaria de Cuenca y la muestra conformada por 844 estudiantes 

seleccionados aleatoriamente los grupos 3. ° y 4. ° de ESO y 1. ° y 2. ° de bachillerato. Los 

principales resultados de la investigación fueron: 55,7% fueron chicas, la edad media fue de 

16,36 ± 1,05 años. El inicio se situó entre los 13-14 años, los porcentajes de consumo 

habitual inferiores fueron 70,9% para alcohol, 26,4% para tabaco y 14,2% para cannabis 

(cifras al consumo experimental). Se detectó policonsumo (35%). La regresión mostró que 

los no consumidores de alcohol presentaron mejores cifras de estado de ánimo, 

autopercepción, relación con los padres y entorno escolar. En conclusión, el inicio en el 

consumo de drogas es cada vez más temprano, especialmente en el cannabis. La 

disponibilidad y la baja percepción del riesgo hacen del alcohol la droga más extendida. Las 

acciones encaminadas a favorecer el bienestar emocional y el apoyo familiar garantizan 

seguridad a los adolescentes y recursos para resistir las presiones del grupo. 

 

2.1 Inteligencia emocional 

2.1.1 Diferencias conceptuales relevantes 

Es importante destacar que la inteligencia describe una facultad de la mente, 

relacionada con habilidades y procesos cognitivos se encuentra ligada a otras funciones 

mentales como la percepción y la memoria (Valbuena, 2020). Además, es necesario 

mencionar que las emociones son reacciones biológicas temporales ante ciertos estímulos, 

funcionan de manera espontánea y ayudan a reaccionar con rapidez (Cantero, 2003). 

Finalmente, los sentimientos son el resultado de los procesos mentales que ocurren 

inmediatamente después de experimentar una emoción, por lo tanto, los estados mentales 

son abstractos, intangibles y no se pueden ver, perduran más que las emociones y se 

proyectan externamente (Sanarai, 2022).  

Partiendo de estos conceptos fundamentales para poder comprender de un mejor 

modo las diferencias conceptuales relevantes es necesario indicar que la inteligencia 

emocional es un conjunto de habilidades que permiten reconocer, apreciar y manejar de 

manera equilibrada las propias emociones y las de los demás.  También regula las emociones 

y utiliza esta información propia para crear un comportamiento correcto y adaptado a los 

objetivos propuestos (Peiró, 2020). 

 

La inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, usar y administrar las 

propias emociones, para reducir el estrés, ayudar a comunicarse efectivamente, empatizar 

con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Un nivel alto de inteligencia 

emocional permite forjar relaciones sanas y equilibradas dentro del núcleo familiar, en la 

escuela y en el trabajo. También es la herramienta básica para la autocrítica positiva, un 

recurso muy útil para aproximarse sin juicio a las propias cualidades y áreas de oportunidad 

con un propósito de mejora (García, 2021). 

 

La inteligencia emocional se define como el conjunto de habilidades que una persona 

aprende durante su vida, donde destaca la empatía, la motivación personal, el autocontrol, el 
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entusiasmo y el manejo de emociones. Ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones 

empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar nuestros 

sentimientos (Gestión, 2023). 

 

2.1.2 Antecedentes históricos y evolución de la definición de inteligencia emocional 

La denominación inteligencia emocional se origina por primera vez en 1985 en los 

trabajos científicos del psicólogo israelita Reuven BarOn, quién acuña el término de 

inteligencia emocional para describir la visión de evaluar la competencia emocional y social 

(López y González, 2005).  

 

Posteriormente el término inteligencia emocional fue mencionado en 1990 por los 

psicólogos John Mayer y Peter Salovey (1990), estos la definieron como la habilidad de 

manejar tanto los sentimientos y emociones propios como los de otras personas, 

identificarlos y utilizar dicha comprensión para orientar el comportamiento y pensamiento 

 

Sin embargo, no fue hasta 1995 cuando adquirió una mayor repercusión, al publicar 

Daniel Goleman su libro sobre la inteligencia emocional, este psicólogo y periodista del New 

York Times, definió este concepto como la capacidad humana de sentir, entender, controlar 

y modificar estados emocionales en uno mismo y en lo demás. No significa ahogar las 

emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas (Goleman, 1996). 

 

2.1.3 Indicadores a valorar en la inteligencia emocional 

Según Fernández et al. (2019 ) la percepción emocional es la habilidad para percibir 

las propias emociones y la de los demás, así como   percibir   emociones   en   objetos, arte, 

historias, música y otros estímulos, a ello se suman las siguientes etapas: 

 

Facilitación emocional, se refiere a la capacidad de generar, utilizar y experimentar 

las emociones de manera apropiada para comunicar sentimientos o utilizarlas en procesos 

cognitivos adicionales. 

 

Comprensión emocional, implica la habilidad de comprender la información 

emocional, cómo las emociones se entrelazan y evolucionan a lo largo del tiempo, y tener la 

capacidad de apreciar los significados emocionales. 

 

Manejo emocional, es la habilidad de estar receptivo a los sentimientos, regular los 

propios y los de los demás, y fomentar la comprensión y el crecimiento personal. La empatía 

desempeña un papel fundamental en esta capacidad, puesto que implica reconocer las 

emociones de los demás y tener habilidades interpersonales para sintonizar y ayudar a las 

personas que lo necesitan. (Terán, 2022). 
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2.1.4 Las 10 emociones básicas 

Al hablar de educación emocional, es necesario identificar las emociones básicas se 

plantea la clasificación de Roberto Aguado (2018), así: 

 

Miedo: Aumento del ritmo de la respiración, sangre hacia extremidades inferiores y 

el corazón, palidez en la cara, mirada fija, manos sobre la cara en señal de protección, etc. 

Esta emoción permite poner límites, tener prudencia y sobrevivir.  

Enfado: Tensión muscular alta. Ritmo respiratorio alto. Respiración torácica agitada. 

Subida de sangre hacia la cabeza y extremidades superiores, asimismo aparece la sensación 

de calor en el cuerpo. Esta emoción aporta la energía necesaria para enfrentar determinadas 

situaciones, aunque es necesario aprender a regular dicha energía . 

 

Sorpresa: Esta es una emoción “bisagra” la cual permite pasar de una emoción a otra. 

Es imprescindible provocar sensibilidad y permeabilidad en la totalidad de los sentidos de 

las personas. 

 

Culpa: Con esta emoción se puede pasar a la plataforma de acción de la reparación. 

La clave está en entender el error como una oportunidad, es decir, actuar para el error, 

resiliencia y el fracaso 

 

Tristeza: Es la única emoción en la que no hay actividad química, por lo tanto, el 

cerebro tiene más dificultad para superarla, por esto se produce una reducción del tono 

muscular, aumento frecuencia cardiaca y reducción del volumen sanguíneo. 

 

Asco: Esta emoción es necesaria para rechazar lo nocivo, y por consecuencia 

aprender a elegir. La plataforma de acción del asco es el rechazo o aversión. Es cerrada, 

cuando el cerebro asume este afecto, rechaza todo por más necesidad que exista, es por esto 

que no es necesario entrenarla. 

 

Curiosidad: Se produce una atención máxima, y se activa de manera especial la 

musculatura de todo el cuerpo, leve tensión en hombros, abdomen y glúteos. 

 

Admiración: Es una emoción clave para el aprendizaje, se debe tomar una actitud 

contemplativa del silencio.  

 

Seguridad: Esta emoción debe estar presente en cualquier ser humano, hay que 

aprender, equivocarse, crecer y dar oportunidades, todo esto desde la seguridad. 

 

Alegría: Ligera aceleración del ritmo cardiaco, al menos cinco veces al día hay que 

reírse con ruido y hay que aprender a disfrutar del momento. 
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2.1.5 Beneficios de la inteligencia emocional en la adolescencia 

La ventaja de poseer una buena gestión emocional, permite identificar y modular las 

emociones, de acuerdo a Cassinello (2023) existen varios factores positivos: 

 

Mejora la autoconciencia y la capacidad de tomar decisiones informadas. Aumenta 

la confianza en uno mismo y la autoestima, lo que permite afrontar con éxito diversas 

situaciones. El autoconocimiento ayuda a evaluar los valores y creencias personales, 

identificar fortalezas y debilidades, y tomar decisiones más acertadas en la vida. 

 

Protege contra el estrés y fomenta estrategias efectivas de afrontamiento. Una 

adecuada gestión emocional ayuda a desarrollar estrategias adaptativas para enfrentar 

situaciones estresantes. El conflicto y la falta de empatía pueden causar malestar emocional, 

pero una buena regulación emocional permite evitar el estrés y la tensión innecesaria. 

 

Mejora las relaciones interpersonales al aumentar la comprensión y la identificación 

de las emociones propias y ajenas. Esto ayuda a resolver conflictos de manera más efectiva 

en la vida cotidiana. La regulación emocional permite mantener el equilibrio emocional, lo 

que es fundamental en las relaciones interpersonales. 

 

Favorece el desarrollo personal. Contar con herramientas de inteligencia emocional 

es fundamental para conseguir el autoconocimiento y la gestión de emociones, sin las cuales 

no sería posible el desarrollo personal de un individuo.  

 

Aumenta la motivación y ayuda a alcanzar objetivos. La inteligencia emocional es 

clave a la hora de conseguir alcanzar nuestras metas y objetivos. Tener inteligencia 

emocional nos protege de situaciones difíciles, a través del autoconocimiento podemos 

mantenernos a flote en aquellas situaciones en las que deseamos abandonar. La frustración 

a menudo nos juega malas pasadas y nos hace rendirnos, sin embargo, es posible seguir si 

entendemos que estos sentimientos son parte de la vida y seguimos adelante, aunque las 

cosas no hayan salido como deseábamos. 

 

Ayuda a dormir mejor. Una cuestión indudable es que la inteligencia emocional 

mejora el bienestar y ayuda a conciliar el sueño. La mala gestión de las emociones, a 

menudo, nos provoca ansiedad, genera problemas y nos quita el sueño. Todo esto es negativo 

para nuestro bienestar y salud psíquica y física. Cuando somos capaces de gestionar 

adecuadamente nuestras emociones, aceptamos tanto las emociones positivas como las 

negativas, entendiendo y regulando nuestro comportamiento. De esta forma, somos capaces 

de resolver mejor las situaciones de conflicto, los altibajos de la vida y dormir plácidamente. 

 

Favorece el bienestar psicológico. Cada vez más se da relevancia a la inteligencia 

emocional, debido a los beneficios que aporta para el bienestar psicológico. Muchas de las 

patologías o situaciones desbordantes que vivimos tienen que ver con una correcta gestión 

de las emociones. Hay personas que sienten ansiedad debido a la falta de herramientas para 
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identificar y gestionar sus propias emociones o las de los demás. La empatía y poder 

ponernos en el lugar del otro nos ayuda a comprender situaciones y a gestionarlas de forma 

adecuada. Es por ello, que muchos colegios empiezan a incluir la inteligencia emocional en 

la educación. 

 

2.1.6 Neuropsicología de la inteligencia emocional 

Origen de las emociones según Martín et al., (2019), a nivel genético las emociones 

quedan bajo la influencia de una serie de redes neurales situadas en la amígdala, el córtex 

orbitofrontal, cíngulo e la ínsula. No olvidemos que, estas redes neuronales cuando procesan 

emociones influyen e interactúan unas con otras y con otras redes cerebrales. 

 

Sistema límbico o cerebro emocional: es la base neurológica de las emociones, 

determina que se aprende o no conforme a los estímulos dolorosos o placenteros a lo largo 

del desarrollo. 

 

Amígdala: es el centro de procesamiento emocional, ubicado junto al hipocampo y 

dividida una mitad para cada hemisferio, su función es respuesta al miedo innato o 

aprendido, tiene influencia directa a la supervivencia del ser humano.  

 

Hipocampo: centro fundamental de la memoria, su función es almacenar información 

abstracta como la recuperación de recuerdos que se generan a través de la construcción de 

una memoria emocional y no de un conjunto de eventos ordenados. 

 

Corteza prefrontal: se encarga de organizar el comportamiento y toma de decisiones 

conforme a la regulación emocional, comprensión de situaciones y comportamiento social 

adecuado.  

 

Hemisferios cerebrales: encargados de la expresión, interpretación, regulación y 

monitoreo, adquisición emocional y de experiencia. 

 

Hemisferio derecho: dominio del control de tono emocional, área encargada del 

procesamiento de emociones negativas (miedo, ira, tristeza) por medio de situaciones de 

supervivencia inmediata, alejamiento, timidez y en casos extremos depresión y suicidio.  

 

Hemisferio izquierdo: encargado de la interpretación de las emociones positivas 

(sorpresa, alegría) mediante el uso del lenguaje favoreciendo conductas de aproximación, 

control, vigilancia y superación. 

 

Corteza orbito frontal encargada de controlar los impulsos irracionales, actuando 

como filtro entre el estímulo y la respuesta hacia el lóbulo frontal para la planificación y 

creación de estrategias de actuación. 
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2.2 Adolescencia 

La etapa de la adolescencia es una fase clave en el crecimiento de una persona en la 

que se producen muchos cambios a nivel físico, pero también cognoscitivo, socioemocional 

y también en la mayoría de los casos dudas e incertidumbres.  A la metamorfosis corporal y 

la aceptación de esa nueva imagen hay que sumarle el desarrollo de la sexualidad, la creación 

de la identidad, personalidad y preferencias (UNIR, 2020). A nivel nacional la población de 

adolescentes de 12 a 17 años es la segunda población más expuesta a situaciones de riesgo 

(Solórzano, 2019). 

 

La adolescencia es el período de crecimiento que se produce después de la niñez y 

antes de la edad adulta, entre los 10 y 19 años. Consta de 3 etapas: Adolescencia temprana; 

comprendida de los 10 y 13 años, se caracteriza por la presencia de hormonas sexuales que 

inician sus cambios físicos. Adolescencia media; de los 14 a los 16 años, se evidencia 

cambios a nivel psicológico y en la construcción de su identidad, la independencia de sus 

padres es casi obligatoria y es la etapa en la que pueden caer fácilmente en situaciones de 

riesgo.  Adolescencia tardía, desde los 17 y puede extenderse hasta los 21 años, se sienten 

más cómodos con su cuerpo, buscan la aceptación para definir así su identidad, se preocupan 

cada vez más por su futuro y sus decisiones están en concordancia con ello (UNICEF, 2018). 

 

El adolescente vive periodos vulnerables con reactividad emocional fluctuante, en 

que sus relaciones, así como los factores biológicos, psicológicos, ambientales y de otra 

índole, tienen una importante incidencia en su forma de pensar, sentir y actuar, pues se trata 

de un periodo de adaptación e independización, en el intento por construir su propia 

identidad y autonomía. En la adolescencia emergen las ansias de socialización e interacción 

con sus pares, así como la expectativa por experimentar y vivenciar relaciones amorosas. 

Pero se debe tener en cuenta que es una etapa de alta vulnerabilidad, con cambios de humor 

constante (Alvites, 2019). 

 

La adolescencia constituye un periodo especial del ser humano, caracterizado por 

cambios biopsicosociales, transformándose en una etapa vulnerable para la exposición a 

factores de riesgo. A su vez constituye un momento de incertidumbre e inclusive de 

desesperación, una fase de amistades internas, de aflojamiento de ligaduras con los padres, 

y de sueños acerca del futuro (Esteves et al., 2020). Los estilos parentales es la manera en 

que los padres educan a sus hijos siendo los encargados de impartir valores, en la actualidad 

la familia ha sufrido cambios en sus roles modificando los estilos de crianza y la 

comunicación entre padres e hijos creando conductas inadecuadas de los adolescentes dentro 

de su entorno familiar y con sus pares, generando conflictos en el progreso de sus habilidades 

sociales (Sinchipa, 2020). 

 

2.2.1 Características del desarrollo cognitivo, físico y psicosocial en adolescentes 

Desarrollo Cognitivo: 
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 Mayor capacidad para el pensamiento abstracto y el razonamiento hipotético-

deductivo. 

 Mayor capacidad para la reflexión y la introspección. 

 Desarrollo de habilidades metacognitivas para evaluar su propio pensamiento y 

aprendizaje. 

 Mayor capacidad para la planificación y la toma de decisiones a largo plazo. 

 Mayor capacidad para el pensamiento crítico y la evaluación de información 

compleja. 

 Desarrollo de la capacidad de pensamiento lógico y abstracto (Mérida, 2019). 

 

Desarrollo Físico: 

 Acelerado crecimiento corporal y aumento en la estatura y peso. 

 Desarrollo de las características sexuales secundarias. 

 Desarrollo muscular y óseo, especialmente en los varones. 

 Desarrollo de habilidades motoras finas y gruesas (Mérida, 2019) 

 

Desarrollo Psicosocial: 

 Cambios en la identidad y la autoimagen. 

 Mayor conciencia de las opiniones y expectativas sociales. 

 Desarrollo de relaciones interpersonales más complejas y significativas. 

 Mayor necesidad de independencia y autonomía. 

 Aumento en el nivel de emociones y la capacidad para experimentar sentimientos 

más intensos. 

 Mayor preocupación por la imagen corporal y la apariencia personal. 

 Mayor riesgo de depresión y otros problemas de salud mental (Güemes et al., 2017). 

 

2.3 Problemas sociales 

Los adolescentes se encuentran expuestos a notables y distintos riesgos psicosociales que 

dificultan no solo sus procesos de ajuste psicosocial sino también la capacidad de responder 

adecuadamente ante el estrés; en contraste, los factores protectores se componen también de 

habilidades para la vida, las cuales se articulan unas con otras, orientan el desarrollo de 

nuevas habilidades protectoras, programas de prevención y estrategias de contención de 

comportamientos autodestructivos (Andrade et al., 2019). 

 

Un problema social es una situación o circunstancia que afecta negativamente a un gran 

número de personas en una sociedad. Estos problemas suelen tener un impacto significativo 

en la vida de las personas y pueden ser resultado de diversos factores, como la pobreza, la 

discriminación, la violencia, la falta de acceso a recursos básicos, entre otros (Ortega 

Sánchez, 2020). 

 



 

 

 
 

25 

 

Los problemas sociales pueden ser de naturaleza económica, política, cultural o social, 

y su impacto puede ser sentido en diferentes áreas, como la salud, la educación, el empleo, 

la seguridad y la calidad de vida en general. Algunos ejemplos de problemas sociales 

comunes incluyen la pobreza, el desempleo, la violencia de género, el acoso escolar, la 

discriminación racial o de género, la falta de acceso a servicios de salud y la crisis ambiental. 

 

Es importante destacar que los problemas sociales no afectan a todas las personas por 

igual, y que algunas poblaciones pueden ser más vulnerables que otras. Además, los 

problemas sociales suelen estar interconectados y pueden influirse mutuamente, lo que 

complica su solución y requiere un enfoque holístico y colaborativo para abordarlos de 

manera efectiva.(Ortega Sánchez, 2020) 

 

Un problema social se diferencia de los problemas considerados personales básicamente 

porque, por un lado, afectan a sectores específicos de la población y no sólo a individuos 

concretos, por otro lado, apelan a una responsabilidad colectiva para su solución que, en el 

caso de los estados modernos, se atribuye al estado como representante del conjunto de la 

ciudadanía (Yela, 2016). 

 

2.3.1 Problemas sociales más frecuentes en la adolescencia  

Los conflictos y problemas asociados a la adolescencia suelen tener como base las 

interacciones   tensas, ambivalentes, ansiosas   y, en   gran medida actitudes demandantes 

y/o conflictivas emergentes de la relación entre padres, hijos y comunidad.  De esta trilogía 

se desprenden múltiples conflictos que pueden ser confrontados y reparados en dichos 

escenarios por lo que, constituyen aprendizajes durante la socialización primaria y 

secundaria de los adolescentes (Salazar et al., 2020). 

 

2.3.1.1 Suicidio. 

El suicidio ocupa el tercer lugar entre las causas de muerte de adolescentes en todo 

el mundo. El comportamiento suicida se define como la preocupación o acción orientada a 

causar la propia muerte de manera voluntaria. El comportamiento suicida se refiere a las 

acciones tomadas por alguien que está considerando o preparando la causa de su propia 

muerte. El intento o gesto de suicidio por lo general se refiere a un acto enfocado en causar 

la propia muerte que no resulta exitoso en causar la muerte. El suicidio se refiere a haber 

causado la propia muerte intencionalmente (Stanfor Medicine, 2019).  

 

El suicidio podría definirse como un proceso que se inicia con la ideación en sus 

diferentes expresiones (preocupación autodestructiva, planificación de un acto letal, deseo 

de muerte) discurre por el intento suicida y finaliza con el suicidio consumado (Paneth y 

Susser, 2002).  
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El riesgo suicida se constituye en el primer estadio en el proceso suicida, puesto que 

da lugar a la ideación suicida y a su vez antecede al intento, el cual puede tener un desenlace 

fatal (Bahamón et al., 2019). 

 

En las últimas décadas la conducta suicida en la adolescencia se ha convertido en un 

problema de salud pública. El suicidio como elección para enfrentar las dificultades y ciertas 

circunstancias de la vida ha acompañado la historia de la humanidad, se ha presentado de 

diversas formas desde la ideación, el intento hasta el suicido consumado. Los intentos de 

suicidio que no resultan en muerte sobrepasan por mucho a los suicidios consumados. 

Muchos intentos de suicidio no exitosos se llevan a cabo en una forma o escenario en el que 

sea posible el rescate, lo cual debe verse como una llamada de auxilio (Hernández et al., 

2019).  

 

2.3.1.2 Consumo de alcohol y drogas. 

Los adolescentes usan el alcohol y las otras drogas por varias razones, incluyendo la 

curiosidad, para sentirse bien, para reducir el estrés, para sentirse personas adultas o para 

pertenecer a un grupo. El uso de las drogas y el alcohol está asociado con una variedad de 

consecuencias negativas, que incluyen el aumento en el riesgo del uso serio de drogas más 

tarde en la vida, el fracaso escolar, el mal juicio que puede exponer a los adolescentes al 

riesgo de accidentes, violencia, relaciones sexuales no planificadas y arriesgadas y el 

suicidio (American Academy of Child y Adolescence Psychiatric, 2015). 

Los adolescentes comienzan a consumir drogas, especialmente cannabis, a una edad 

más temprana. La disponibilidad y la percepción de bajo riesgo hacen del alcohol la droga 

más difundida (Saíz et al., 2022). 

 

2.3.1.3 Depresión. 

La OMS (2021) indica que son muchos los factores que afectan a la salud mental, 

cuantos más sean los factores de riesgo a los que están expuestos los adolescentes, mayores 

serán los efectos que puedan tener para su salud mental. Algunos de estos factores que 

pueden contribuir al estrés durante la adolescencia son la exposición a la adversidad, la 

presión social de sus compañeros y la exploración de su propia identidad. La influencia de 

los medios de comunicación y la imposición de normas de género pueden exacerbar la 

discrepancia entre la realidad que vive el adolescente y sus percepciones o aspiraciones de 

cara al futuro.  

 

Otros determinantes importantes de la salud mental de los adolescentes son la calidad 

de su vida doméstica y las relaciones con sus compañeros. La violencia (en particular la 

violencia sexual y la intimidación), una educación muy severa por parte de los padres y 

problemas socioeconómicos y problemas graves de otra índole constituyen riesgos 

reconocidos para la salud mental. 

 

Algunos adolescentes corren mayor riesgo de padecer trastornos de salud mental a 

causa de sus condiciones de vida o de una situación de estigmatización, discriminación, 
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exclusión, o falta de acceso a servicios y apoyo de calidad. Entre ellos se encuentran los 

adolescentes que viven en lugares donde hay inestabilidad o se presta ayuda humanitaria; 

los que padecen enfermedades crónicas, trastornos del espectro autista, discapacidad 

intelectual u otras afecciones neurológicas; las embarazadas y los padres adolescentes o en 

matrimonios precoces o forzados; los huérfanos, y los que forman parte de minorías de perfil 

étnico o sexual, o de otros grupos discriminados. 

 

2.3.1.4 Ansiedad. 

Martínez (2020) destaca que la ansiedad en adolescentes es uno de los problemas 

psicológicos más frecuentes entre los jóvenes, sobre todo entre las chicas. La ansiedad en 

esta etapa vital interfiere de forma negativa y directa en la vida social, el bienestar, el 

desarrollo de adecuadas habilidades sociales y en el rendimiento académico.  

 

La ansiedad es un sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas como 

amenazantes, es decir, situaciones que nos afectan y en las que tenemos algo que perder o 

que ganar. La función que va a cumplir esta ansiedad será el poder advertir ese peligro y 

activar al organismo para poder agilizarlo y movilizarlo frente a aquello, pero recordando 

que estas situaciones pueden ser por sucesos externos o internos de la persona, tales como 

pensamientos o sensaciones (Reyes, 2021). 

 

2.4 Inteligencia emocional en la adolescencia y la relación con los problemas sociales 

La adolescencia es un período de desarrollo intenso y de muchos cambios a nivel 

físico, cognitivo y psicosocial, razón por la cual las emociones se ven alteradas, pero 

oportunamente es el momento preciso para educar la inteligencia emocional. Con el objetivo 

de que aprendan a expresar y controlar sus emociones de formas aceptables, y comprender 

las emociones de los demás, habilidades que deben desarrollar. Se vuelve un problema 

cuando las emociones son muy fuertes o están fuera de lugar, son inapropiadas o duran 

demasiado tiempo (Papalia, 2009). El manejo de las emociones es la capacidad de discernir 

y responder apropiadamente a los estados de ánimo, temperamentos, motivaciones y deseos 

de las demás personas (Sierra, 2021). 

 

La educación emocional del adolescente tiene una conexión social importante, 

algunas consecuencias de su ausencia desencadena en problemas como el alcoholismo, la 

drogadicción, las relaciones sexuales prematuras, los trastornos de impulsividad, el fracaso 

escolar, el conflicto social y otras. Pero la adolescencia no es solo una etapa de 

vulnerabilidad sino también de oportunidad, es el tiempo en que es posible contribuir a su 

desarrollo, a ayudarla a enfrentar los riesgos y las vulnerabilidades, así como prepararlos 

para que sean capaces de desarrollar sus potencialidades (Borrás, 2014). La inteligencia 

emocional es una edificación que ayuda a comprender los diferentes cambios emocionales 

del entorno que nos rodea (Jiménez et al., 2021). 

 

La inteligencia emocional es la capacidad que permite la identificación, uso, 

comprensión y manejo de las emociones propias y las de los otros en el mejoramiento de la 
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conducta y solución de problemas, es tomada cada vez más en cuenta juntamente con las 

competencias emocionales, en el proceso de enseñanza aprendizaje, vinculada a los logros 

en el orden académico y al fortalecimiento del accionar del futuro egresado en el ámbito 

social y laboral (Rodríguez et al., 2019). El entorno escolar en el que acude el adolescente 

le brinda competencias necesarias para sobresalir en muchas situaciones que se le presentan 

(Torres et al., 2021). 

 

2.5 Sistematización de modelos de inteligencia emocional 

El modelo de la inteligencia emocional se compone de cuatro conjuntos de 

habilidades mentales de procesamiento de emociones, que se organizan en orden desde la 

habilidad muy básica hasta la de nivel superior. El modelo de Mayer y Salovey (1997) está 

compuesto por la capacidad, a saber, percepción, evaluación y expresión de la emoción, 

facilitación emocional del pensamiento, comprensión y análisis de las emociones y 

regulación reflexiva de las emociones. Cada grupo de la habilidad tiene cuatro niveles que 

van desde el nivel muy básico hasta el nivel avanzado más alto.  

 

Por su parte, Mayer y Salovey (1997) describieron la dimensión percepción, 

valoración y expresión de la emoción como la capacidad de identificar y diferenciar la 

emoción en uno mismo y en los demás. El proceso de percepción, evaluación y expresión de 

la emoción comienza con la capacidad de identificar las propias emociones a través de la 

excitación corporal, los sentimientos internos y los pensamientos.  

 

Posteriormente, a medida que un individuo domina la generalización de las 

emociones en función de su propia experiencia, se desarrolla la capacidad de identificar las 

emociones de los demás al observar las señales que lo rodean. Después de eso, un individuo 

podría expresar sentimientos de manera coherente a las señales circundantes (Jiménez et al., 

2021). Finalmente, un individuo puede diferenciar entre expresiones de sentimientos 

precisos e inexactos, así como reconocer o determinar entre expresiones de sentimientos 

honestas y deshonestas. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo porque se realiza el análisis 

de la influencia de la inteligencia emocional en la adolescencia. Este tipo de investigaciones 

utilizan la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación, probar 

hipótesis establecidas previamente, confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento de una población (Hernández, 2010).  

 

3.2 Tipo de Investigación 

Se determina de tipo bibliográfica puesto que esta investigación se elaboró en base a 

documentos e investigaciones previas, con el soporte de libros, artículos científicos, tesis y 

bases de datos de sitios web, mientras se realizaba un proceso de búsqueda exhaustiva de 

temas relacionados con la problemática, para poder tener información precisa y a la vez un 

panorama más claro del tema a tratar (Martín y Lafuente, 2017).  

 

3.3 Diseño de Investigación 

Este estudio investigativo es transversal, considerado así porque se han recolectado 

datos en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación. (Hernández, 2010). En esta investigación la recolección de datos se dio en un 

periodo determinado 2022-2023. 

 

3.4 Nivel de la investigación 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características y los 

perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que 

se someta a un análisis.  Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población 

(Hernández, 2010).  

 

Bajo tal contexto, la presente investigación busca explicar la importancia de la 

inteligencia emocional en la búsqueda de solución de problemas en los adolescentes, 

entendiendo que estas variables son puramente cualitativas es necesario describir en primer 

lugar cada uno de los subtemas que de estas surjan y se consideren necesarios para su 

comprensión global, de esta manera se llegó a una conclusión clara y precisa. 

 

3.4 Población  

El presente trabajo de investigación estuvo conformada por un total de 962 documentos 

científicos que se recolectaron mediante una secuencia de búsqueda, los cuales han sido 

publicados en bases de datos científicos y revistas indexadas como Scielo, Google 

académico, Dialnet, Redalyc, de este modo los documentos seleccionados para la 
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investigación están relacionados con la inteligencia emocional y la solución de problemas 

sociales en adolescentes, difundidos entre los años 2018-2023 (lapso de 5 años seleccionado 

debido a la cantidad exhaustiva de artículos científicos sobre el tema).  

 

3.5 Muestra 

Para el presente trabajo de investigación se realiza un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional basado en los criterios de selección, con ello se logró distinguir los documentos 

científicos que contienen información relevante y que aporten con el sustento teórico 

necesario para la investigación. En base a lo anteriormente analizado se determina una 

muestra total de 36 documentos científicos de psicología orientados específicamente a las 

variables de estudio.  

 

Es importante destacar los parámetros utilizados para seleccionar la información, los 

mismos que cumplieron con los siguientes criterios de búsqueda: 

Tabla 1: Criterios de selección 

Criterios de selección Descripción/ Justificación 

Periodo de publicación Se selecciona los estudios realizados en los últimos 5 años, 

es decir, desde el año 2018 al 2023. Se logra reunir 

información actualizada que acredita la calidad de la 

investigación, además da una visión actual de lo que está 

ocurriendo en base a la variable y la población del estudio. 

Relevancia Inteligencia emocional y solución de problemas sociales en 

adolescentes. La investigación está centrada en determinar 

la relación que existe entre las dos variables y la población 

especifica.  

Contenido Recopilación de información de base de indexación: Scielo, 

Google académico, Dialnet, Redalyc. Contienen gran 

número de publicaciones de carácter científico, incluyendo 

los relacionados con el tema de investigación. 

Origen Los organismos oficiales como OMS, OPS, UNICEF, 

Ministerio de Salud del Ecuador e INNEC, manifiestan 

datos relevantes sobre la problemática a tratar y sobre la 

población de estudio, donde destacan la importancia y 

fortalecimiento de la salud mental. 

Idioma La compilación de documentos científicos con datos 

relevantes para la presente investigación tiene diferentes 

idiomas de origen como español, inglés y portugués. 

 

3.6 Algoritmo de búsqueda 

El algoritmo de búsqueda bibliográfica se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 1. Algoritmo de Búsqueda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Algoritmo de búsqueda 

Secuencia Tipo de 

documento 

a buscar 

Criterio de 

búsqueda 

Resultados Seleccionados Descartados 

1 Scielo  Fecha, 

contenido 

20 8 12 

2 Redalyc Fecha, 

idioma 

5 2 3 

3 Dialnet  Fecha, 

accesibilidad 

12 4 8 

4 Google 

Académico 

Origen, 

relevancia 

925 22 903 

Total de documentos consultados 962 36 926 

 

Origen de la informacion

• Scielo= 20

• Redalyc= 5

• Dialnet= 12

• Google Académico= 925

Estrategia de búsqueda 

• 962

Aplicación  criterios de selección

• 75

Lectura crítica

Descartados:39

Seleccionados:

• Scielo 7

• Redalyc 2

• Dialnet 5

• Google académico 22

Total seleccionados

• 36
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En el análisis realizado se optó por utilizar la herramienta de calidad metodológica 

titulado Critical Review Form – Quantitative Studies (CRF-QS), se aplicó el mencionado 

método para evaluar una muestra de los artículos, en este caso son seleccionados 36 artículos 

científicos cuantitativos, y se descartó 39 artículos restantes por diferentes motivos, entre 

ellos: 

 Trabajos parcialmente disponibles. 

 Trabajos con accesibilidad pagada. 

 Trabajos sin autor especificado.  

 Trabajos con accesibilidad a instituciones específicas. 

 Trabajos sin acceso. 

 

Esta herramienta se compone de 19 ítems que evalúan la calidad de cada documento 

y se califica otorgando un punto a cada criterio cumplido, de este modo se califica la calidad 

metodológica en base a los criterios y categorizados en niveles entre pobre calidad 

metodológica (≤ 11criterios), aceptable calidad metodológica (entre 12 y 13 criterios), buena 

calidad metodológica (entre 14 y 15), muy buena calidad metodológica (entre 16 y 17 

criterios) y excelente calidad metodológica (≥ 18 criterios) (Law et al. 1998). Los criterios 

considerados en el instrumento CRF – QS son los siguientes: 

 

Tabla 3: Criterios para calificar calidad metodológica (CRF-QS) 

 

Criterios No. De ítem Elementos para valorar 

Objeto de estudio 1 Objetivos precisos, medibles y factibles. 

Literatura 2 Información relevante para el estudio. 

Diseño 3 Adecuada al tipo de estudio. 

4 No presenta sesgos. 

Muestra 5 Descripción de la muestra. 

6 Justificación del tamaño de la muestra. 

7 Aplicación de consentimiento informado. 

Medición 8 Medidas validas. 

9 Fiabilidad de las medidas. 

Intervención 10 Descripción de la intervención. 

11 Evita contaminación. 

12 Evita co-intervención. 

Resultados 13 Expone estadísticas de los resultados. 

14 Describe método de análisis estadístico. 

15 Presenta abandonos. 

Conclusión e 

implicación clínica de 

los resultados 

16 Importancia de los resultados para la clínica. 

17 Conclusiones coherentes y claras. 

18 Informes de implicación clínica de los 

resultados obtenidos. 

19 Describe limitaciones del estudio. 
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Fuente: (Law et al., 1998).   

 

A continuación, se presenta una tabla que contiene información relevante acerca de 

la selección de artículos para su revisión metodológica. El cuadro muestra los 36 artículos 

que fueron seleccionados minuciosamente de una muestra total de 110. Estos artículos 

fueron elegidos específicamente para su evaluación en cuanto a la calidad metodológica. Es 

importante destacar que la elección de los artículos se realizó de manera rigurosa y con un 

criterio muy específico. Esta selección permitirá realizar un análisis detallado y preciso de 

los aspectos metodológicos presentes en cada uno de los artículos elegidos. En consecuencia, 

los resultados obtenidos tendrán un alto grado de fiabilidad y serán de gran valor para el 

propósito de la investigación.  

 

Tras llevar a cabo un análisis exhaustivo, se puede concluir que la mayoría de los 

artículos analizados presentan EXCELENTE CALIDAD METODOLÓGICA. Esta 

observación se ha hecho evidente después de un análisis detallado y riguroso de cada uno de 

los artículos. Es importante destacar que la calidad metodológica es un factor clave en la 

investigación, porque garantiza la validez y la fiabilidad de los resultados obtenidos. Por 

tanto, es alentador ver que la mayoría de los artículos evaluados cumplen con los estándares 

exigidos en términos de metodología de investigación. Esto refuerza la credibilidad de los 

hallazgos y demuestra el compromiso de la investigación con la calidad científica. 
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Tabla 4: Matriz de Calidad Metodológica   

No. Título del documento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total, de 

puntos 

logrados 

Categoría de 

calidad 

metodológica 

1 Inteligencia emocional y 

bienestar psicológico en 

adolescentes limeños. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

2 Incidencia de la inteligencia 

emocional en el 

cumplimiento de 

indicadores de gestión del 

talento humano. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

3 Niveles de inteligencia 

emocional según género de 

estudiantes en la educación 

superior. 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

4 Inteligencia emocional; 

cuestión de género. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

5 Inteligencia emocional 

percibida y autoconcepto en 

adolescentes estudiantes de 

bachillerato. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

6 Inteligencia emocional para 

mejorar el pensamiento 

crítico 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

7 Inteligencia Emocional y 

Resiliencia en el 

Aprendizaje 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 
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Colaborativo de los 

estudiantes de un CETPRO 

del distrito de 

San Luis. 

8 Estilos de afrontamiento 

como predictores del riesgo 

suicida en estudiantes 

adolescentes. 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

9 Relación entre habilidades 

para la vida y riesgos vitales 

en adolescentes 

escolarizados de la ciudad 

de Armenia. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

10 Relación entre conflictos de 

la adolescencia y 

habilidades sociales en 

adolescentes de una 

Institución Educativa de 

Risaralda. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

11 Usos y gratificaciones de 

las redes sociales en 

adolescentes de educación 

secundaria y media: de lo 

entretenido a lo educativo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

12 Habilidades Sociales en 

adolescentes y 

Funcionalidad Familiar. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

13 Estilo parental y 

habilidades sociales en 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 
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adolescentes de 

bachillerato de la Unidad 

Educativa. 

14 Adolescencia, 

ciberbullying y depresión, 

riesgos en un mundo 

globalizado. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

15 Psicodinámica familiar y 

apoyo social en 

adolescentes con 

conducta suicida. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

16 Ansiedad y depresión en los 

adolescentes de 16-19 años 

en situación de 

aislamiento social que 

pertenecen a un grupo 

juvenil de Quito 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

17 La inteligencia emocional y 

su relación con el apoyo  

Social y el autoconcepto 

como factores que influyen  

En el rendimiento 

académico de estudiantes 

de los Niveles primario, 

secundario y superior 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

18 Inteligencia emocional 

rasgo y habilidad como 

factores asociados al 

consumo de cannabis en la 

adolescencia 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 
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19 Relación entre inteligencia  

emocional y habilidades  

matemáticas en estudiantes 

de secundaria 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

20 La mediación de conflictos 

escolares. Incidencia en el 

desarrollo de la inteligencia 

emocional 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

21 El manejo de la inteligencia 

emocional en los 

estudiantes de secundaria. 

Un estudio exploratorio en 

una telesecundaria en 

México 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

22 Perspectivas sobre la 

inteligencia emocional y la 

violencia escolar 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

23 Habilidades Psicosociales 

en Niños y Adolescentes  

como Herramientas para 

una Vida Productiva 

 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

24 La inteligencia emocional 

en adolescentes del 5to 

blanco de secundaria de la 

Unidad Educativa Tomás 

Frías de la ciudad de Potosí 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

25 Creatividad. Inteligencia 

emocional. Implicaciones 

educativas 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 
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26 El Conflicto entre los 

Padres, la Seguridad 

Emocional y el 

Autoconcepto de los 

Adolescentes. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

27 Inteligencia emocional 

como predictora de la 

satisfacción con la relación, 

entre jóvenes víctimas y no 

víctimas de violencia en el 

noviazgo 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

28 Relación entre inteligencia 

emocional y Disminución 

de conductas disruptivas en  

Educación primaria 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 19 Excelente 

29 Estilos de afrontamiento al 

estrés y bienestar 

psicológico en adolescentes 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

30 Inteligencia emocional, 

resolución de conflictos y 

convivencia escolar en 

estudiantes de educación 

secundaria de una 

Institución Educativa de 

Trujillo – 2020 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

31 Inteligencia emocional y 

adaptación conductual en  

Adolescentes con riesgo de 

callejización 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 
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32 Relación de la inteligencia 

emocional y acoso escolar 

en adolescentes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 

33 Relación entre inteligencia 

emocional y habilidades 

sociales en Adolescentes de 

bachillerato de una unidad 

educativa del  

Cantón Ambato 

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 Excelente 

34 La inteligencia emocional 

en la educación, una 

revisión sistemática en 

América Latina y el Caribe 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 18 Excelente 
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3.7 Técnicas de recolección de datos 

La técnica usada fue de revisión documental, se denomina investigación documental 

a la búsqueda y selección de información acerca del problema o de la interrogación de la 

investigación (Peña, 2010). Siendo esta la técnica fundamental para la presente 

investigación, puesto que se procedió a la recolección de información mediante el uso de 

buscadores científicos y palabras claves para procedes a una la lectura y análisis profundo 

de toda la información recolectada para así, seleccionar los artículos pertinentes a las 

variables. 

 

Los instrumentos requeridos fueron, cuadro de registro, matriz para calificar calidad 

metodológica (CRF-QS). Adicionalmente, la exploración de los artículos científicos se la 

realizó mediante la aplicación de un algoritmo de búsqueda, para lo cual se empleó el 

operador de búsqueda AND, que permite que los resultados que se arrojen en el buscador 

contengan el mayor número de términos y permite una búsqueda más específica de la 

información, se escogieron documentos tomando en cuenta los criterios de selección que 

fueron establecidos para la presente investigación. 

 

3.8 Métodos de análisis 

Inductivo – deductivo: mediante este proceso metodológico se procedió a recoger 

información específica respecto a las variables planteadas desde una búsqueda general a una 

indagación más detallada, para finalmente poder concluir sobre la influencia de la 

inteligencia emocional en la solución de problemas en los adolescentes. 

Analítico – sintético: posterior a la selección inductiva y deductiva se procedió a 

analizar a profundidad las diferentes postulaciones de investigadores, comparando 

definiciones, características y criterios, para así lograr una explicación fundamentada 

científicamente sobre la interacción de las variables del presente proyecto. 

Histórico – lógico: finalmente, se logró realizar un análisis cronológico durante los 

últimos cinco años sobre la evolución en las consideraciones sobre la inteligencia emocional 

en los adolescentes, en las diferentes sociedades del mundo. 

3.9 Procesamientos de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se realizó un proceso sistemático y 

diferenciado en cuatro fases. En primer lugar, se realizó una búsqueda exhaustiva de 

información mediante los diferentes buscadores, para esto se utilizó palabras claves que 

direccional al motor de búsqueda a obtener artículos muy específicos.  

 

Posteriormente se procede a seleccionar los artículos mediante criterios de inclusión 

y exclusión. De esta manera los artículos seleccionados fueron analizados a profundidad, 

evaluados con el proceso más optimo, y así se logró obtener un criterio claro para la fase 

final. Durante la última fase se procede a emitir los resultados de la información recolectada, 

este informe se emite mediante tablas, figuras y discusiones basadas en fundamentos y 

postulados de autores especializados. 
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3.10 Consideraciones éticas 

La presente investigación tiene un contenido valioso para la salud mental de los 

adolescentes en la actualidad, es por esto por lo que en el proceso investigativo se respetó 

los criterios de selección y evaluación previamente estipulados, así como las normas de 

citación de los autores y creadores de la información utilizada siendo nombrados de manera 

correcta y precisa, además de la lectura y análisis consciente de cada uno de los artículos 

seleccionados, así, las conclusiones del presente proyecto tienen un alto valor científico. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación se realizó una triangulación de 

autores para a partir de ello determinar el papel de la inteligencia emocional percibida en la 

solución de problemas sociales en adolescentes. 

A continuación, se describe la matriz de triangulación de los autores relacionados a 

la inteligencia emocional que como se propuso anteriormente en el primer objetivo es 

necesario describir el papel de la inteligencia emocional en los adolescentes por las 

necesidades afectivas, emocionales y sociales propias de la edad. 

 

Tabla 5: Matriz de triangulación inteligencia emocional en adolescentes 

No. Autor Categoría 
Aspectos relevantes 

del artículo 
Instrumento Población 

1 Solórzano, 

P. (2019).  

El 50% de 

participante

s evidenció 

un nivel 

bajo de 

bienestar.  

El   estudio   

puntualiza:   la 

inteligencia 

emocional y 

bienestar psicológico 

son consideradas 

factores potenciales 

en el desarrollo de la 

inteligencia 

emocional y que 

cuatro   de   cada   

diez adolescentes 

encuestados 

presentaron un nivel 

bajo de   bienestar   

psicológico. 

Inventario de 

cociente 

emocional 

BarOn (ICE). 

 

Escala BIEPS-

J. 

 

Ficha 

sociodemográf

ica.  

233 

adolescentes 

de 4to y 5to 

de 

secundaria. 

2 Medina, P 

(2020). 

Inteligencia 

emocional 

73%.  

Buen 

desempeño 

educativo 

71%. 

La inteligencia 

emocional y el apoyo 

social están ligados 

de forma directa, lo 

cual sugiere un 

incremento en la 

calidad de las 

relaciones 

interpersonales así 

como también un 

mejor desempeño 

escolar.  

Matriz de 

calidad 

metodológica 

(CRF-QS). 

20 artículos 

científicos 

relacionados 

específicame

nte a la edad 

adolescente. 
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3 Rodríguez, 

J. et al., 

(2019).  

Atención 

emocional 

61.7%. 

Claridad 

63.5%. 

Reparación 

77.1%. 

 Se califica a las 

mujeres como 

capaces de mostrar 

mayor expresividad y 

poseedoras de 

competencias que les 

permiten identificar 

mejor las emociones. 

Los hombres 

muestran altos 

niveles de reparación 

emocional que las 

mujeres. 

Trait Meta-

Mood Scale 

(TMMS) 

196 

estudiantes 

4 Fernández, 

M. et al., 

(2019).  

62.7% debe 

mejorar la 

claridad en 

la 

percepción 

de las 

emociones.  

 

Atención a 

las 

emociones 

85.3% debe 

mejorar.  

 

34% debe 

mejorar sus 

estrategias 

para regular 

sus 

emociones. 

De manera general, 

la inteligencia 

emocional en función 

del género determina 

que los hombres, 

permitiendo un mejor 

manejo de sus 

emociones. 

Trait Meta-

Mood Scale 

(TMMS) 

150 alumnos 

5 Carrillo et 

al., (2020) 

Las medias 

fueron: 

autoconcept

o 149.38%, 

atención 

emocional, 

27.62%, 

claridad 

emocional 

27.26% y 

Describe la relación 

positiva entre 

inteligencia 

emocional percibida 

y el autoconcepto, 

relevante dentro del 

ámbito educativo. Un 

autoconcepto 

negativo, 

correlaciona con un 

Listado de 

Adjetivos para 

la Evaluación 

del 

Autoconcepto 

en 

Adolescentes y 

Adultos, 

LAEA 

 

255 

estudiantes de 

15 a 19 años. 



 

 

 
 

44 

 

reparación 

emocional, 

29.04%. 

mayor uso de drogas 

en la adolescencia. 

 

Escala de 

Inteligencia 

Emocional 

Percibida Trait 

Meta Mood 

Scale, TMMS-

24  

6 Romero et 

al., (2021). 

Inteligencia 

emocional 

el 47% 

obtuvo un 

nivel alto. 

Los estudiantes 

exponen sus 

pensamientos tal cual 

los conciben sin 

pensar en  

consecuencias, 

originando 

problemas en la 

interrelación con sus 

compañeros, no 

contribuyen con 

soluciones frente a 

un problema debido a 

la falta de iniciativa. 

Encuesta 60 

estudiantes de 

segundo año. 

7 Torres, K et 

al., (2021).  

El   73,33%  

corresponde 

a   la   

subcategorí

a 

autorregulac

ión, el 

33,33% a la  

subcategorí

a  

motivación 

y el 60,00% 

a la 

subcategorí

a empatía. 

Se observa que si 

controlan sus 

emociones y 

sentimientos ante 

diversos contextos en 

el entorno educativo. 

Las decisiones y 

actuaciones del 

adolescente ante 

situaciones difíciles 

buscan solucionar y 

mejorar las 

relaciones sociales en 

el ámbito educativo. 

TMMS 120 artículos 

de 

investigación. 

8 Terán, W., 

(2022). 

59.3% 

presenta un 

nivel medio 

de 

inteligencia 

emocional. 

Determina que los 

estudiantes en su 

mayoría conocen sus 

emociones, se 

muestran empáticos, 

ayudan a superar 

problemas 

Escala de 

inteligencia 

emocional 

TMMS-24 

149 

estudiantes. 
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emocionales, 

asimismo pueden 

regular sus propias 

emociones, sobre 

todo las llamadas 

negativas ante 

situaciones 

emocionales 

extremas, tomando 

las mejores 

decisiones. 

9 González, 

S. et al., 

(2021). 

22% 

consumo 

93% 

autoregulaci

ón en 

quienes no 

consumen 

cannabis. 

 

Con respecto a la 

inteligencia 

emocional, se puede 

relacionar un bajo 

porcentaje de IE con 

mayor probabilidad 

de ceder ante las 

presiones sociales, 

así como altos 

niveles de IE, son 

componentes 

explicativos para la 

facilidad de describir 

y percibir sus propias 

emociones 

facilitando la toma de 

decisiones. 

Cuestionario 

de consumo de 

Cannabis. 

Cuestionario 

de datos 

sociodemográf

icos. 

Test de 

Inteligencia 

emocional de 

la Fundación 

Botín para 

Adolescentes. 

844 

adolescentes 

de (12-16 

años) 

10 Salcedo, M. 

et al., 

(2020). 

50% 

inteligencia 

emocional. 

72% 

habilidades 

matemáticas 

La educación en 

inteligencia 

emocional es 

imprescindible para 

la educación formal 

de los estudiantes 

permiten tomar 

mejores decisiones 

en base al 

conocimiento de sus 

emociones, también 

eleva su capacidad 

para la solución de 

problemas 

matemáticos. 

Inventario de 

coeficiente 

Emocional 

BarOn – IECA. 

 

EVAMAT - 8 

226 

estudiantes 

del centro 

preuniversitar

io de la 

UNJFSC 
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11 Cáceres, M. 

et al., (2020) 

Conocimien

to de Sí 

mismo 48% 

Autoevalua

ción 26% 

Autoconfian

za 34% 

En el presente 

estudio se identificó 

una insuficiente 

capacidad para 

reconocer sus 

fortalezas, 

incapacidad para 

tomar decisiones y 

bajos niveles de 

autoconfianza, lo que 

clarifica la 

incapacidad global 

de manejar conflictos 

internos en el aula.  

Cuestionario 

de Inteligencia 

Emocionalde 

Zinger (2010) 

30 

adolescentes 

de (12 a 15 

años). 

12 Karin, 

Guerra 

(2021) 

Reconocimi

ento de 

errores 20% 

Dificultad 

para 

expresar 

emociones 

67% 

Respeto a 

las 

emociones 

80% 

Reglas 60% 

Opiniones 

10% 

Los fundamentos 

teóricos sobre la 

inteligencia 

emocional, y el 

cuestionario aplicado 

en el presente 

estudio, da sustento a 

la teoría de que los 

estudiantes 

adolescentes no le 

dan la importancia 

necesaria al 

entrenamiento en 

emociones, y a su 

autovalia. 

Cuestionario 

semiestructura

do. 

Guía de 

observación  

30 

estudiantes de 

16 y 17 años 

13 Prieto, M, et 

al.,(2021) 

Estado de 

ánimo 47% 

Manejo de 

estrés 33% 

Adaptabilid

ad 31% 

La autora recalca que 

incluso en 

estudiantes 

superdotados, la 

inteligencia 

emocional es 

necesaria para 

mejorar su 

adaptabilidad y sus 

relaciones 

interpersonales.  

Prueba de 

Torrance de 

Pensamiento 

Creativo. 

Bar-On. 

 

228 

estudiantes de 

6 a 12 años. 

14 Valenzuela, 

Y et al., 

(2022) 

Acoso 

escolar 49% 

IE 50% 

Los autores de la 

investigación 

refieren que la 

TMMS-24  

INSEBULL 

141 

estudiantes de 

noveno y 
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variable Inteligencia 

emocional, actúa 

independientemente 

cuando se trata de 

acoso escolar, es 

decir, no se ven 

directamente 

relacionada. El acoso 

escolar se relaciona 

directamente con el 

contexto educativo. 

décimo de 

educación 

secundaria. 

15 Barroso, C. 

et al.,  

(2020) 

Inteligencia 

emocional 

23% 

Autoestima 

23% 

Optimismo 

30% 

Tolerancia a 

la 

frustración 

24% 

 

Aunque la 

autoestima, la 

tolerancia a la 

frustración y el 

optimismo, refieren 

un proceso cognitivo 

diferente a la de la 

inteligencia 

emocional se 

relacionan en los 

indicadores de 

bienestar 

psicológico, 

sugiriendo que la 

calidad de vida del 

sujeto se verá 

íntimamente ligada a 

la educación en 

valores recibida en el 

hogar. 

TMMS – 24 

Escala de 

valores para 

adolescentes 

Cuestionario 

de Gratitud 

GQ-6 

Escala de 

Autoestima de 

Rosenberg 

Escala para la 

Evaluación del 

Optimismo 

Escala para la 

Evaluación de 

la tolerancia a 

la frustración. 

161 

participantes 

de 12 a 18 

años. 

16 García, B y 

Quezada, L. 

(2020) 

Inteligencia 

emocional 

102  

Adaptabilid

ad 19 

Manejo de 

estrés 27 

Violencia 

28 

La inteligencia 

emocional no solo se 

ve ligada a la 

solución de 

conflictos escolares, 

sino también en el 

manejo del estrés y 

solución de 

conflictos de 

noviazgo 

disminuyendo la 

violencia. 

Encuesta en 

internet 

320 

estudiantes 

preuniversitar

ios. 
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17 Paredes, K. 

(2020) 

Inteligencia 

emocional 

16.25% 

Adaptación 

Conductual 

17,5% 

El estudio fue 

realizado en 

adolescentes con 

riesgo de 

callejización, por lo 

que el aporte aquí es 

la intervención de los 

padres y el entorno, 

debido que muchos 

provenían de familias 

monoparentales, o 

con problemas con la 

ley, por lo que su 

capacidad 

emocional, y la 

habilidad del manejo 

del estrés se vieron 

afectadas. 

Ficha AD HOC 

Inventario de 

Inteligencia 

Emocional 

Bar- On Ice 

NA 

Inventario de 

Adaptación 

Conductual  

 

80 

adolescentes 

de 12 a 18 

años. 

18 Azañedo, 

M. (2021) 

Inteligencia 

emocional 

48% 

Resolución 

de 

Conflictos 

98% 

Convivenci

a escolar 

57%. 

Existe una relación 

significativa entre las 

variables IE, 

Solución de 

conflictos y 

convivencia escolar. 

Cuestionario 

de inteligencia 

emocional 

Cuestionario 

de Resolución 

de conflicto  

Cuestionario 

de Convivencia 

escolar 

130 

estudiantes de 

segundo de 

secundaria 

19 Urbano, E. 

(2021) 

Bienestar 

psicológico 

Estrategias 

de 

afrontamien

to 

Se observó que 

posterior al estudio, 

varios adolescentes 

que lograron mejorar 

sus habilidades para 

solucionar conflictos 

se acercaron a la vida 

espiritual y entrar a 

grupos de religión 

fortaleciendo sus 

creencias espirituales 

primitivas. 

 

Cuestionarios 

de Estilos de 

Afrontamiento 

al estrés y la 

escalada de 

bienestar 

psicológico.   

237 

adolescentes 

de 16 y 17 

años. 
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20 Orbea, S 

(2019) 

Inteligencia 

emocional 

55.1% 

Familia 

extendida 

71% 

Habilidades 

sociales 

20% 

Se puede observar 

que los adolescentes 

de este estudio 

mantienen una 

inteligencia 

emocional adecuada 

debido a que 

pertenecen a familias 

quienes satisfacen 

sus necesidades 

emocionales, sin 

embargo, se observa 

la incapacidad para 

demostrar sus 

desacuerdos y poca 

habilidad para 

aceptar pensamientos 

opuestos. 

Ficha 

sociodemograf

ica 

MMTS (IE) 

Escala de 

habilidades 

sociales 

187 

estudiantes de 

15 a 18 años 

de un colegio 

privado. 

21 Néstor, 

Zamora 

(2020) 

Competitivo 

69% 

Evitador, 

conciliador, 

negociador 

6% 

Las estrategias de 

aprendizaje 

orientado a la 

colaboración 

fortalecen el área 

socioemocional y 

cognitiva, el cual 

posterior a la 

aplicación de las 

estrategias 

propuestas revelo un 

decremento en el 

estilo competitivo de 

solución de 

conflictos y un 

incremento en el 

estilo negociador. 

Pre y post test 

de Thomas – 

Kilann TKI 

 

16 

estudiantes de 

tercer año de 

secundaria 

 

El estudio realizado por Solórzano, 2019, evidenció bajo nivel de inteligencia 

emocional y bienestar psicológico con asociación entre edad y dimensión interpersonal de 

la inteligencia emocional, destacando la relevancia de las relaciones interpersonales en esta 

etapa de la vida. En similitud con el estudio desarrollado por Jiménez et al, 2021 sobre 

inteligencia emocional y pensamiento crítico, muestra que los estudiantes presentan 

dificultades en expresar sus ideas con consideración hacia los demás, carecen de iniciativa 

para proponer soluciones y tienen dificultades para influir positivamente en los demás y 
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lograr objetivos en común. Las emociones favorecen la iniciativa y el impulso para actuar, 

en consecuencia, el bajo índice de desarrollo de habilidades de inteligencia emocional tiene 

efectos negativos en el ámbito educativo, los adolescentes no logran establecer conexiones 

satisfactorias tanto interpersonales como con sus pares, también es un factor que se involucra 

con el logro de metas, éxito personal y tener una vida plena.  

 

En las investigaciones desarrolladas por Sierra (2021), Carrillo et al (2020), Torres, 

Solís, Herrera (2021), Terán (2022) asociadas a la importancia del desarrollo de habilidades 

de inteligencia emocional, principalmente mencionan la auto-regulación y empatía, donde 

en consecuencia se evidencia rendimiento superior, lo cual está relacionado directamente 

con el éxito académico y laboral. En decir, estas investigaciones destacan la importancia de 

fomentar y desarrollar la inteligencia emocional en diferentes etapas de la vida y en 

diferentes contextos, mientras más temprano se desarrollan dichas habilidades el individuo 

se adaptará satisfactoriamente en su contexto. Lo que sugiere que, los estudiantes con altos 

niveles de empatía obtienen mejores calificaciones que los alumnos menos empáticos. En 

general, las personas con alto nivel de inteligencia emocional tienen más posibilidad de tener 

éxito en su vida.  

 

En el estudio desarrollado por Rodríguez et al. (2019) en relación con los niveles de 

inteligencia emocional según género de estudiantes, se evidencia que las mujeres son 

descritas como más emotivas que los hombres, teniendo habilidades para expresar 

emociones y comprender las de los demás, debido a una educación que les acerca más a los 

sentimientos. Además, las mujeres superan a los hombres en atención y autocomprensión 

emocional, mientras que los hombres muestran mayores niveles de reparación emocional. 

Es semejante al estudio desarrollado por Fernández et al. (2019) respecto a inteligencia 

emocional; cuestión de género, se observa una relación entre género e inteligencia 

emocional, donde las mujeres son más conscientes y atentas a sus emociones, mientras que 

los hombres tienen mejores estrategias de manejo emocional. En general, las mujeres logran 

un mejor equilibrio emocional que los hombres. Ambos estudios coinciden en que las 

mujeres presentan mayor índice de inteligencia emocional referente a la empatía, expresión 

y conciencia de la emoción, a diferencia de los hombres, los cuales revelaron que su fortaleza 

está en la reparación y manejo emocional. 

 

Al dar lectura a los diferentes artículos científicos y revisiones bibliográficas, es 

necesario establecer que los autores Salcedo y Pérez, (2020), Valenzuela-Aparicio et al., 

(2022), Barroso et al., (2020), concuerdan en que la inteligencia emocional en los 

adolescentes es un tema importante debido a que en esta etapa de la vida, los jóvenes están 

experimentando cambios significativos a nivel emocional, social y cognitivo. En 

concordancia con (Valdiviezo y Rivera, 2022), quienes mencionan que la capacidad de 

comprender y regular las emociones se vuelve crucial en la toma de decisiones y en la 

resolución de conflictos.  
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Además, la inteligencia emocional en los adolescentes también está relacionada con 

su éxito académico y personal (Prieto et al., 2021)(García y Quezada, 2020). Se ha 

demostrado que aquellos adolescentes que poseen una buena inteligencia emocional tienen 

una mayor capacidad para manejar el estrés, tienen una autoestima más saludable, son más 

empáticos y tienen habilidades sociales más efectivas (Guerra, 2021). Todo esto depende del 

estrato económico del que el adolescente provenga, así pues, en contraposición varios 

autores determinan que sus muestras de estudio no tienen desarrolladas las habilidades de 

inteligencia emocional, y dependiendo de ello en otros sitios de investigación existen 

adolescentes que tienen una adecuada gestión emocional. 

 

Por tanto, en base a los criterios de varios de los autores revisados es posible destacar 

que es importante fomentar la inteligencia emocional desde temprana edad; sin embargo, en 

la adolescencia, esta habilidad puede ser desarrollada aún más. Los adolescentes pueden 

aprender a reconocer y comprender sus emociones, a desarrollar habilidades de regulación 

emocional y a entender cómo las emociones influyen en sus pensamientos y 

comportamientos (Paredes, 2020) 

 

Finalmente, resulta fundamental puntualizar que existen varias estrategias para 

fomentar la inteligencia emocional en los adolescentes, como enseñarles a identificar sus 

emociones y las de los demás, brindarles herramientas para la regulación emocional y 

promover la empatía y las habilidades sociales. También es importante crear un ambiente de 

apoyo emocional en el hogar y en la escuela, para que los adolescentes se sientan cómodos 

al hablar sobre sus sentimientos y emociones (Orbea, 2019). 

 

Por otro lado, con relación al segundo objetivo se procede a identificar los problemas 

sociales más comunes entre los individuos en edades comprendidas de 10 a 18 años, en los 

diferentes artículos de investigación científica, así, se logra dar cumplimiento al segundo 

objetivo emitiendo una lista de problemas en común en los diferentes entornos sociales. 

 

Tabla 6: Matriz de triangulación problemas sociales en adolescentes 

No. Autor Categoría 
Aspectos relevantes 

del artículo 
Instrumento Población 

1 Bahaón et 

al., (2019).  

19,2 % 

alto riesgo 

de 

suicidio. 

 

El riesgo detectado en 

los participantes del 

estudio se constituye en 

una alarma temprana 

para las autoridades 

educativas y de salud 

teniendo en cuenta lo 

que indica el primer 

estadio del suicidio. Con 

Inventario de 

Orientación 

Suicida ISO-

30. 

 

Inventario de 

Estimación de 

Afrontamiento 

COPE.  

617 

adolescentes 

entre los 14 y 

18 años. 
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relación al riesgo 

suicida  

2 Andrade et 

al., (2019)  

65,4% 

poseen 

empatía 

  

57,9%, 

toma de 

decisiones 

acertadas.  

 

62,6% 

solucionan 

sus 

problemas 

y 

conflictos.  

Quien aprende 

afectivamente a 

explorar su vida 

emocional tiene mejores 

habilidades para 

identificarlas, 

implementarlas y 

expresarlas al momento 

de tomar decisiones. 

Habilidades 

para la vida. 

 

Ficha de 

caracterización 

psicosocial. 

 

Cuestionario 

de 

identificación 

de factores de 

conductas de 

riesgo. 

107 

estudiantes 

entre 12 y 17 

años, de 9°, 

10° y 11° de 

bachillerato. 

3 Jordán, et 

al., (2019). 

El 50% 

posee   

habilidade

s sociales.  

Existe una relación 

directa entre las 

habilidades sociales y 

las relaciones 

interpersonales, las 

cuales influyen en la 

resolución de los 

conflictos en los 

adolescentes. 

Ficha de 

caracterización 

sociodemo-

gráfica.  

 

Escala de 

habilidades 

sociales de 

Goldstein. 

400 

estudiantes 

adolescentes 

de 12 a 18 

años. 

4 Villanueva 

et al. 2020  

29,9% 

disfunción 

familiar 

leve 

La disfunción familiar 

es uno de los factores 

que determinan el nivel 

de habilidades sociales 

en los adolescentes. Las 

habilidades sociales en 

los adolescentes son 

relativamente básicas y 

con déficit, respecto a la 

funcionalidad familiar. 

Test 

estructurado de 

habilidades 

sociales. 

 

APGAR 

Población de 

726 

estudiantes de 

primero a 

quinto año de 

secundaria de 

la Institución 

Educativa 

Secundaria 

José María 

Arguedas 

5 Sinchipa, 

K. 2020  

El 52% 

tiene 

padres 

autoritario

s. 

 

El estilo de crianza 

predominante es el 

autoritario en los padres 

de adolescentes que han 

formado parte de la 

presente investigación, 

Cuestionario 

de Estilos 

Parentales de 

Baumrind. 

 

100 

expedientes 

estudiantiles 

de los 

adolescentes 

de 
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El 44% 

presenta 

habilidade

s sociales 

alternativa

s a la 

agresión. 

mostrando conductas 

inadecuadas en el aula y 

a nivel familiar. 

Escala de 

Habilidades 

sociales de 

Goldstein. 

bachillerato 

en 

la Unidad 

Educativa 

“Pedro 

Carbo” de la 

provincia 

Bolívar. 

6 Huamaní, 

C. 2019.  

97% nivel 

bajo 

cibervicti

mización 

verbal y 

escrito.  

 

 La violencia virtual es 

real y tiene efectos 

psicológicos 

devastadores en quienes 

sufren de este tipo de 

acoso, que es ya un 

problema generalizado 

en el mundo, por afectar 

a un tercio de la 

población de 

adolescentes entre 13 y 

15 años.  

 

Cuestionario 

de 

cibervictimizac

ión (CBV) 

 

cuestionario de 

depresión de 

Kovacs (CDI) 

363 

estudiantes 

mujeres de 11 

a 

16 años. 

7 Hernández

, et al. 

2019  

75 % 

presentan 

conductas 

suicidas 

La mayoría de los 

adolescentes incluidos 

en el estudio pertenecen 

al sexo femenino, de 

esta manera se ratifica el 

hecho de que este es el 

sexo que incurre 

mayormente en la 

conducta suicida.  

 

Test de 

percepción del 

funcionamient

o familiar (FF-

SIL). 

Family 

Adaptability 

and 

Cohesion 

Evaluation 

Scale (faces 

III). 

Cuestionario 

de apoyo 

social (cas-7). 

 

 

18 

adolescentes 

con 

conducta 

suicida. 

8  Reyes, K. 

2021  

28,9% 

nivel bajo 

de 

ansiedad 

Se pudo determinar que 

un porcentaje medio alto 

de adolescentes 

presentan ansiedad tanto 

como estado y rasgo, en 

Inventario de 

ansiedad 

Estado – Rasgo 

(STAI). 

50 

adolescentes 

hombres y 

mujeres de 

edades 
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estado y 

rasgo.  

 

53,3% no 

presenta 

depresión. 

cuanto a la variable 

depresión se estableció, 

que, si existieron 

adolescentes que se 

encontraban con un 

cuadro de depresión 

entre moderada y grave. 

  

Inventario de 

depresión de 

Beck. 

comprendida

s entre los 16-

19 años. 

9 Fariña et 

al.,(2021) 

Agresivo 

.83 

Pasivo .87 

Colaborati

vo .73 

El cuestionario creado 

en esta investigación es 

de relevancia mediante 

la comprobación de su 

validez se concluyó que 

el cuestionario resulta 

útil para las 

intervenciones dentro 

del ámbito escolar, 

debido a que cada 

medida es 

independiente, 

pudiéndose usar en el 

ámbito clínico o 

educativo. 

Cuestionario 

sociodemograf

ico 

Cuestionario 

MERCI 

773 

adolescentes 

de 10 a 17 

años 

10 Rivera, G. 

y Gómez, J 

(2019) 

Manejo y 

control de 

emociones

. 

El entrenamiento en 

manejo y control de 

emociones junto con la 

comunicación asertiva 

ha demostrado un 

desarrollo en 

actividades que se 

relacionan al desarrollo 

personal, familiar y 

escolar. 

Cuestionario 

Árbol de 

problemas 

18 

participantes 

adolescentes 

11 Lopez S, y 

Periscal, 

C. (2022) 

Conflictos 

interparent

ales 

Autoperce

pción 

Los diferentes 

conflictos 

interparentales se ven 

directamente 

relacionadas con 

conflictos de 

autoconcepto 

académico y no 

académico, entre ellos la 

incapacidad de solución 

Escala CPIC 

SIFS 

Cuestionario 

de SDQ II 

196 

adolescentes 
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de conflictos entre 

pares. 

12 Valenzuel

a, Y. et al., 

(2022) 

Acoso 

escolar 

49% 

IE 50% 

La variable Inteligencia 

emocional, actúa 

independientemente 

cuando se trata de acoso 

escolar, explicando que 

la solución de conflictos 

en el acoso escolar y la 

inteligencia emocional 

no se ven directamente 

relacionada. El acoso 

escolar se relaciona 

directamente con el 

contexto educativo. 

TMMS-24  

INSEBULL 

141 

estudiantes de 

noveno y 

décimo de 

educación 

secundaria. 

13 Jordán, J. 

et 

al.,(2021) 

Agresión 

32% 

Docentes 

con 

conocimie

nto sobre 

agrasiones 

dentro de 

la 

institución 

48% 

Existe un sinnúmero de 

casos de violencia 

escolar, evidenciando la 

poca capacidad de los 

docentes y padres de 

familia para tratar estos 

problemas con los 

jóvenes, emitiendo 

sugerencias poco 

practicas o 

incongruentes. 

Cuestionarios 

de creación 

propia. 

182 

estudiantes de 

secundaria 

 

La adolescencia es una etapa de transición que se caracteriza por una serie de cambios 

físicos, emocionales y sociales (Bonet et al., 2020). Durante esta etapa, los jóvenes se 

enfrentan a una serie de desafíos y problemas sociales que pueden afectar significativamente 

su desarrollo y bienestar. Uno de los problemas sociales más comunes en la adolescencia es 

el acoso escolar o bullying. En el estudio realizado por Alvites, (2019) sobre la adolescencia, 

ciberbullying y depresión, se corrobora que el acoso cibernético, acoso por redes sociales 

presenta comorbilidad con la depresión y decaimiento del estado de ánimo en los 

adolescentes. La violencia virtual es real y tiene efectos psicológicos devastadores en 

quienes sufren de este tipo de acoso, que es ya un problema generalizado en el mundo, por 

afectar a un tercio de la población de adolescentes entre 13 y 15 años.  

 

Es necesario resaltar que el acoso escolar se define como cualquier forma de agresión 

física, verbal o psicológica que ocurre repetidamente en un contexto escolar y que tiene como 

objetivo causar daño o sufrimiento a la víctima. Y aunque el acoso escolar puede tener graves 

consecuencias para la salud mental y física de los jóvenes, incluyendo depresión, ansiedad, 
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baja autoestima e incluso suicidio, de acuerdo al estudio de Valenzuela et al., (2022), este 

problema social no se ve directamente relacionado con la inteligencia emocional, pues esta 

situación pertenece directamente con el contexto educativo. Así, el acoso escolar es un 

problema social que necesita si de inteligencia emocional para sobrellevarlo, pero que 

además implica acciones conjuntas para erradicarlo del ambiente educativo. 

 

En el estudio realizado por Bahaón et al. (2019) se establece que las estrategias de 

afrontamiento centradas en la solución del problema son un factor protector en los 

adolescentes, por el contrario y el uso de estrategias de afrontamiento evitativas son un factor 

de riesgo para la conducta suicida. En similitud, el estudio realizado por Hernández (2019) 

indica que el mayor número de intentos suicidas está comprendido entre los 15 y 19 años, 

con predominio del sexo femenino y la función de estudiantes. El intento suicida es más 

frecuente en adolescentes de 15 años, debido a que en esta edad hay una tendencia acentuada 

a dañarse a sí mismos, presumiblemente atribuible a la "crisis de la adolescencia”, suele estar 

acompañada de conflictos y trastornos emocionales. En correspondencia a estos problemas 

sociales es evidente que existe una relación entre la inteligencia emocional, sin embargo, la 

predisposición biológica (cambios hormonales), un inadecuado ambiente social, pueden ser 

variables específicas para este tipo de problemas sociales. 

 

Otro problema social importante en la adolescencia es la violencia juvenil. Esta, se 

refiere a cualquier forma de agresión física, sexual o psicológica que involucra a jóvenes. 

Este tipo de violencia puede tener lugar en el hogar, en la escuela o en la comunidad y puede 

ser perpetrada por jóvenes o dirigida hacia ellos (L. González, 2019). La violencia juvenil 

puede tener graves consecuencias tanto para las víctimas como para los perpetradores, 

incluyendo lesiones físicas, problemas de salud mental, problemas de conducta y problemas 

legales, sin embargo a pesar de tener claro cuáles son los resultados de las actitudes violentas, 

en el estudio de Jordán et al., (2021) se establece que los padres de familia no aportan en su 

gran mayoría, pues al emitir consejos estos son poco prácticos o incongruentes, fomentan a 

la agresividad, encaminando inadecuadamente a los adolescentes, quienes desarrollan un 

patrón de respuesta emocional erróneo (Andrade et al., 2020). 

En relación a ello, el estudio realizado por Sinchipa (2020) referente con el estilo 

parental y habilidades sociales en adolescentes, se evidencia que la falta de comunicación 

de los adolescentes  y la disfunción  familiar, crea hijos inseguros quienes desarrollan 

dificultades para desenvolverse ante diversas circunstancias, problemas en sus relaciones 

interpersonales, conflictos al expresar y controlar sus emociones, complicaciones para poder 

resolver situaciones complejas, llevándolos a optar por conductas negativas.  

 

Relacionado a ello Mendoza et al. (2020), refiere que los principales conflictos de la 

adolescencia son: problemas con los padres y hermanos respecto a la autoridad; problemas 

de autoestima; timidez y dificultades de aceptación social y adicción a video juegos. Los 

adolescentes con apertura al mundo con un buen núcleo de pares y familias estables y 

funcionales presentan mejores habilidades sociales. Existe una relación directa entre las 

habilidades sociales y las relaciones interpersonales, las cuales influyen en la resolución de 
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los conflictos en los adolescentes. En semejanza con el estudio realizado por Esteves et al. 

(2020) sobre habilidades sociales en adolescentes y funcionalidad familiar, se aprecia que la 

disfunción familiar es uno de los factores que determinan el nivel de habilidades sociales en 

los adolescentes. Las habilidades sociales son relativamente básicas y con déficit, respecto 

a la funcionalidad familiar, se precisa que más de la mitad presenta algún tipo de 

disfuncionalidad familiar, lo que indica que dichos estudiantes requieren de un mayor 

incremento y reforzamiento de estas habilidades.  

 

Por consiguiente, se evidencia una relación directa entre el desarrollo de la 

inteligencia emocional y el ambiente familiar, pues al existir una adecuada guía por parte de 

los padres de familia en lo relacionado al manejo de emociones, los adolescentes podrán 

sobrellevar cualquier situación que se les presente, existiendo así una correlación directa 

entre inteligencia emocional y solución de problemas sociales, esto contraposición con 

Andrade et al. (2019) en donde se dice, que una relación sana con los padres mejora las 

habilidades para la vida, pero disminuye el reconocimiento de riesgos en el hogar y el 

ambiente, en contraste de las interacciones conflictivas con los padres surgen las habilidades 

para la vida, manejar sentimientos y emociones se relaciona con la regulación y expresión 

emocional, así quien aprende afectivamente a explorar su vida emocional tiene mejores 

habilidades para identificarlas, implementarlas y expresarlas al momento de tomar 

decisiones. 

 

Otro problema social en la adolescencia es la drogadicción. La drogadicción se 

refiere al uso excesivo y compulsivo de drogas, incluyendo el alcohol y las drogas ilegales. 

El consumo de drogas en la adolescencia puede tener graves consecuencias para la salud 

mental y física de los jóvenes, incluyendo problemas de memoria, problemas de atención, 

ansiedad, depresión y adicción. Carrillo et al., (2020) describe que existe una relación 

intrínseca entre la inteligencia emocional y el autoconcepto, cuando estas dos variables se 

construyen de manera negativa, existe una correlación directa con un mayor uso de drogas 

en la adolescencia (González et al., 2021). 

 

Bajo tal contexto, es necesario puntualizar que la inteligencia emocional y la solución 

de problemas sociales están estrechamente relacionadas en la adolescencia. Los adolescentes 

que tienen una buena inteligencia emocional tienen una mayor capacidad para resolver 

conflictos y tomar decisiones informadas y efectivas (Salcedo y Pérez, 2020). La capacidad 

de entender las emociones propias y ajenas puede ayudarles a comprender las diferentes 

perspectivas en un problema social, y a desarrollar soluciones que consideren las necesidades 

y sentimientos de todas las partes involucradas (Cáceres et al., 2020). 

 

Además, la inteligencia emocional puede ayudar a los adolescentes a evitar la 

violencia y la agresión en situaciones sociales conflictivas. Al comprender y regular sus 

propias emociones, los adolescentes pueden evitar reacciones impulsivas y tomar decisiones 

más reflexivas y efectivas para resolver problemas sociales (Guerra, 2021). 
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La solución de problemas sociales también puede mejorar la inteligencia emocional 

de los adolescentes. Al enfrentar y resolver problemas sociales, los adolescentes pueden 

desarrollar habilidades emocionales como la empatía, la comprensión y la regulación 

emocional (García y Quezada, 2020). Estas habilidades emocionales pueden mejorar su 

capacidad para manejar mejor el estrés y la ansiedad, y mejorar sus habilidades sociales 

(Barroso et al., 2020). 

 

Por lo tanto, es importante fomentar la inteligencia emocional y la solución de 

problemas sociales en los adolescentes desde temprana edad para ayudarles a enfrentar los 

desafíos sociales de manera efectiva (Paredes, 2020). Los padres y educadores pueden 

fomentar la inteligencia emocional en los adolescentes al alentarlos a hablar sobre sus 

emociones, enseñarles a identificar y regular sus emociones, y modelar un comportamiento 

emocionalmente inteligente. También pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar 

habilidades de resolución de problemas sociales al alentarlos a analizar (Orbea, 2019). 

 

Respecto al último objetivo de la presente investigación, es necesario relacionar los 

modelos de inteligencia emocional ya existentes y sus contribuciones a la solución de 

problemas sociales, por lo que a continuación se puede observar las propuestas de autores 

clásicos.  

 

Tabla 7: Modelos de inteligencia emocional y su contribución en los problemas sociales 

Autor Modelo Descripción Contribución 

Problemas 

Sociales 

Habilidades de 

Inteligencia Emocional 

Bar-On, 

1990 

Modelo 

Inteligencia 

Social-

Emocional 

Define su 

modelo como 

una 

intersección 

entre 

competencias 

emocionales y 

sociales, las 

cuales son 

habilidades y 

facilitadores 

que 

determinan 

qué tan 

efectivamente 

comprendemos 

y expresamos a 

-Modelo 

mixto que 

combina 

dimensiones 

de 

personalidad y 

habilidades 

emocionales. 

-El objetivo es 

identificar el 

grado en el 

que se 

presentan los 

componentes 

emocionales y 

sociales en la 

conducta. 

1. El componente 

intrapersonal, que reúne 

la habilidad de ser 

consciente, de 

comprender y 

relacionarse con otros. 

2. El componente 

interpersonal, que 

implica la habilidad para 

manejar emociones 

fuertes y controlar sus 

impulsos. 

3. El componente de 

manejo de estrés, que 

involucra la habilidad de 

tener una visión positiva 

y optimista. 
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nosotros 

mismos, 

comprendemos 

a los demás y 

relacionamos 

con otros, así 

como con las 

demandas 

diarias. 

4. El componente de 

estado de ánimo, que está 

constituido por la 

habilidad para adaptarse 

a los cambios y resolver 

problemas de naturaleza 

personal y social. 

5. El componente de 

adaptabilidad o ajuste.  

 

Daniel 

Goleman, 

1996. 

Centrado en el 

desempeño del 

mundo laboral 

y liderazgo 

organizativo, 

relacionando 

la teoría de la 

inteligencia 

emocional y 

con estudios 

empresariales. 

Las emociones 

han influido en 

la 

supervivencia 

de nuestra 

especie, tanto 

es así que han 

formado parte 

de nuestro 

sistema 

nervioso, en 

forma de 

tendencias 

innatas y 

automáticas. 

El CI no es 

solo un dato 

genético e 

inamovible, 

sino que puede 

ser modificado 

por las 

experiencias 

vitales. 

Destaca el 

autocontrol, el 

entusiasmo, la 

perseverancia 

y la auto-

motivación. 

Las 

habilidades 

personales y 

cómo se 

maneja a uno 

mismo y las 

relaciones 

1. Conocer las propias 

emociones:  entender qué 

es lo que se está 

sintiendo y por qué se 

está experimentando esa 

emoción hace parte de 

este postulado.    

2. Manejo de las 

emociones: permitirá 

que la expresión de estas 

sea apropiada en los 

diferentes contextos tales 

como; empresa, hogar, 

escuela entre otros. 

Suavizar expresiones 

como la ira, furia o 

irritabilidad será 

fundamental para 

consolidar sanas 

relaciones 

interpersonales. 

3. La Automotivación: 

aporta al logro de los 

objetivos o propósitos en 

la vida, encaminar las 

emociones y la 

motivación hacia el logro 

de metas laborales o 

escolares, es algo 

característico de 

personas altamente 

proactivas. 



 

 

 
 

60 

 

4. Reconocimiento de las 

emociones de los demás: 

la empatía es la base del 

altruismo, puesto que es 

a través de ella que las 

personas pueden 

sincronizar con el mundo 

de otros, con las 

realidades, 

problemáticas y 

sentimientos. 

5. Establecer relaciones: 

relaciones bien llevadas 

con otras personas, 

responde al hecho de 

poder manejar las 

emociones de otros. Las 

habilidades sociales, son 

fundamentales al 

momento de consolidar 

amistades, relaciones 

familiares, laborales o en 

pareja, además son la 

base del liderazgo, la 

popularidad social y la 

eficiencia intrapersonal.  

 

Salovey y 

Mayer, 

1997 

Modelo 

tradicional 

Conformado 

por el trabajo 

original sobre 

el CI, y que se 

opone al uso 

del término 

cociente 

emocional (en 

forma 

abreviada CE) 

como 

sinónimo de 

inteligencia 

emocional, ya 

que puede 

llevar a la 

Manejar los 

sentimientos y 

emociones, 

discriminar 

entre ellos y 

utilizar estos 

conocimientos 

para dirigir los 

propios 

pensamientos 

y acciones. 

1. Percepción y 

expresión emocional: la 

capacidad de identificar 

emociones en uno 

mismo, y en otros 

individuos, junto con la 

habilidad de expresar 

emociones de manera 

adecuada y en el lugar 

oportuno.  

2. La emoción facilita el 

pensamiento. la 

atención, es dirigida por 

nuestras emociones, 

asimismo determinan la 

forma en la que nos 
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confusión de 

pensar que 

existe una 

prueba 

exhaustiva 

para medir las 

emociones. 

enfrentamos a las 

adversidades, y cómo 

procesamos la 

información. 

3. Conocimiento 

emocional: nombrar e 

identificar de manera 

correcta las emociones, 

así como la asimilación 

del significado de 

emociones básicas y 

complejas, y cómo 

ocurre el paso de un 

estado emocional a otro.  

4. Regulación de las 

emociones: es la 

habilidad de estar 

dispuesto a sentir 

emociones positivas o 

negativas, incluso a 

reflexionar sobre estas, y 

reconocer la información 

que los acompaña, sin 

reprimir ni exagerar 

nada, incluyendo la 

regulación emocional de 

nosotros mismos y los 

individuos que nos 

rodean.  

 

Fuente: (Brito, 2019, p. 4-15) 

 

La revisión concluye que la inteligencia emocional gira dentro de la inteligencia personal 

y social y el modelo inicial propuesto por Mayer y Salovey (1997) ya está saturado. El 

modelo de habilidad es el mejor modelo para elaborar fenómenos de inteligencia emocional 

ya que la inteligencia emocional es (1) vista como una inteligencia; (2) el fundador de la 

inteligencia emocional propuso este modelo; (3) el modelo de habilidad encaja bien con la 

definición común, “manejando la emoción en uno mismo y en los demás”; (4) enfatiza la 

forma pura de inteligencia emocional excluyendo el rasgo de personalidad. 

Por su parte, los dos grandes modelos mixtos de inteligencia emocional propuestos por 

Bar-On (Bar-On, 1997) y Goleman (2001) respectivamente. Básicamente, el modelo mixto 

de Bar-On es más teórico, mientras que el modelo mixto de Goleman es más práctico. 
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Bar-On (1997) considera la inteligencia emocional como capacidades, competencias y 

habilidades no cognitivas que influyen en la capacidad de un individuo para hacer frente con 

éxito a las demandas y presiones ambientales (Bar-On, 1997). El modelo original tiene cinco 

dimensiones. Las habilidades intrapersonales comprenden la autoestima, la autoconciencia 

emocional, la asertividad, la autorrealización y la independencia, mientras que las 

habilidades interpersonales consisten en la empatía, la relación interpersonal y la 

responsabilidad social se describieron en la primera y segunda dimensión, respectivamente. 

Entendiendo que todas estas habilidades son sumamente necesarias para la solución de 

diferentes problemas interpersonales. 
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CAPÍTULO V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

- En base a los autores analizados, la inteligencia emocional juega un papel importante 

en la fase de la adolescencia, debido a que la inteligencia emocional significa la capacidad 

de comprender y manejar las emociones propias y ajenas. Se refiere a una combinación de 

habilidades que incluyen empatía, autocontrol, autoconciencia, sensibilidad a los 

sentimientos de los demás, persistencia y automotivación, entre otras. 

 

-Por su parte, con respecto a los problemas sociales comunes entre adolescentes, en 

diferentes contextos, se pudo identificar a los conflictos parentales, depresión, adicciones a 

la tecnología, alcohol y drogas, conductas de riesgo, y comportamientos de agresividad, baja 

tolerancia a la frustración y baja capacidad de adaptación en entornos con criterios diferentes, 

de esto se concluyó que influye en gran medida la crianza de los padres.  

 

-Finalmente, existen tres modelos de inteligencia emocional siendo estos el Modelos 

Inteligencia Social- Emocional de Bar-On; por su parte, Daniel Goleman postula en modelo 

centrado en el desempeño del mundo laboral y liderazgo; y el Modelo tradicional de Salovey 

y Mayer que mantiene 4 dimensiones importantes: Percepción, Emoción- Pensamiento, 

Conocimiento Emocional y Regulación de Emociones. Todos estos modelos tienen un papel 

importante que desempeñar en la comprensión y el fomento de la inteligencia emocional en 

los adolescentes así como, en la implicación de su capacidad para solucionar sus conflictos 

o problemas sociales. 

 

4.2 Recomendaciones 

- El bienestar personal sobre todo a nivel mental de los adolescentes debe formar parte 

de programas educativos. Por lo que, estas instituciones también deben reconocer el valor y 

la relación directa que existe entre desempeño escolar e inteligencia emocional. Si desean 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes es fundamental desarrollar habilidades 

de inteligencia emocional.   

 

- La identificación de los problemas sociales y el uso de modelos efectivos de inteligencia 

emocional pueden ayudar a los adolescentes a desarrollar habilidades sociales y emocionales 

que les permitan vivir una vida plena y significativa. Es importante que los padres, 

educadores y otros profesionales trabajen juntos para apoyar el desarrollo de la inteligencia 

emocional en los adolescentes y fomentar un entorno social positivo y saludable para ellos. 

 

-Se recomienda implementar técnicas y competencias de inteligencia emocional basadas 

en el modelo desarrollado por Daniel Goleman, desde los niveles iniciales hasta los 

superiores de la educación, con la finalidad de lograr un desarrollo psíquico saludable en 

todos los aspectos de la persona. 
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