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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue determinar la relación entre la inteligencia emocional 

y habilidades sociales en estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Almirante Miguel Grau, 2022 en funciones de gestión y comprensión de las emociones en 

adolescentes. Para ello la muestra se compone de 670 estudiantes con medida de edad de 13 

a 17 años de ambos sexos que cursan el nivel secundario los cuales fueron evaluados con los 

instrumentos de Inventario de EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 60 ítems, cuyo 

autor es Reuven Bar-On adaptado en Perú por Ugarriza y Pajuelo (2005), la Lista de 

Habilidades Sociales con 42 ítems del Ministerio de Salud de Perú. Éste fue proporcionado 

y validado por el prestigioso Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo 

Noguchi en el año 2002, adaptado en el año 2019 por Churampi. Los resultados indican que 

existe relación positiva altamente significativa para las dos variables con valores mayores al 

0.05 (0.52; p<0.000), También, para la dimensión asertividad una correlación por Rho de 

Spearman, altamente significativa con una fuerza baja y relación positiva (Rho= 0312; p= 

0.000), para la dimensión de comunicación (Rho= 0.266; p= 0.000), para la dimensión de 

autoestima (Rho= 0.410; p= 0.000), finalmente, para dimensión de toma de decisiones (Rho= 

0.304; p= 0.000). En conclusión, se estima que a mayor manejo de inteligencia emocional 

mayor será la ejecución de habilidades sociales. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional; habilidades sociales; adolescentes; estudiantes; 

Covid-19. 
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Abstrac  

The objective of this research was to advance knowledge and determine the relationship 

that exists between emotional intelligence and social skills in secondary school students of 

the Almirante Miguel Grau Educational Institution, 2022 in functions of management and 

understanding of emotions in adolescents. For this, the sample is made up of 670 students 

aged 13 to 17 years of both sexes who attend the secondary level, who were evaluated with 

the EQi-YV BarOn Emotional Quotient Inventory 60-item inventory instruments, whose 

author is Reuven Bar-On adapted in Peru by Ugarriza and Pajuelo (2005), the List of Social 

Skills with 42 items of the Ministry of Health of Peru. This was provided and validated by 

the prestigious Honorio Delgado - Hideyo Noguchi National Institute of Mental Health in 

2002, adapted in 2019 by Churampi. The results indicate that there is a highly significant 

positive relationship for the two variables with values greater than 0.05 (0.52; p<0.000). 

Also, for the assertiveness dimension, a correlation by Spearman's Rho, highly significant 

with a low strength and positive relationship (Rho = 0312; p= 0.000), for the communication 

dimension (Rho= 0.266; p= 0.000), for the self-esteem dimension (Rho= 0.410; p= 0.000), 

finally, for the decision-making dimension (Rho= 0.304; p= 0.000). In conclusion, it is 

estimated that the greater the management of emotional intelligence, the greater the 

execution of social skills. 

 

Keywords: Emotional intelligence; social skills; teenagers; students; Covid-19 

   

  

1. Introducción 

De acuerdo con Trigueros et al., (2020) la adolescencia es una etapa de transición y de 

crisis, donde los adolescentes pasan por cambios constantes, hasta llegar a ser adultos, en 

el cual experimentan cambios constantes, entre ellos físicos, cognitivos, emocionales, 

sociales y patrones de comportamiento caracterizado por la rebeldía considerado como 

desacuerdo frente a normas de conducta incluyendo expresiones agresivas ante normas 

establecidas por figuras de autoridad (Ugarriza y Pajuelo, 2005). Además, Zavala et al., 

(2008) justifican que, también en esta etapa se constituyen las bases de las capacidades 
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cognitivas, el aprendizaje, la inteligencia emocional y las habilidades sociales para hacer 

frente al rechazo, indiferencia, aceptación social y/o una vida equilibrada, ya que muchos 

se ven expuestos a la pobreza, malos tratos (violencia general) (Organización Mundial de 

la Salud [OMS], 2021).  

Entre los varios desafíos, choques, obstáculos y confrontaciones que conlleva la etapa 

adolescente, la adecuada gestión de emociones es vital para hacer frente a los diversos 

retos de la vida (académicos, familiar, social, económico, entre otros), considerando que 

influyen en sus habilidades de conducta y si este manejo de emociones son inadecuados 

(Jack y Oguntayo, 2020), pueden externalizar problemas de comportamiento como la 

ruptura de las normas sociales y la agresividad (Campos et al., 2019). En la mayoría de 

los casos estas actitudes se pueden interpretar como desacuerdo respecto de lo establecido 

por los padres, maestros o cualquier figura de autoridad, en tal sentido Abadio et al. 

(2015), informa que estos comportamientos inician con frecuencia entre los 10 a 14 años 

un (3,1%) y de 15 a 19 años un (2,4%) afectando su bienestar mental y social. Blanco y 

Cano (2019) refieren que una de las problemáticas sociales que enfrentan los adolescentes 

en el aula, desde antes de la pandemia, eran el acoso escolar o bullying, a esto agrega 

Abadio et al. (2015), considerando que las situaciones de violencia se daban a raíz de 

características individuales de los alumnos, la vulnerabilidad de un estudiante en relación 

a otros o del status social que diferencia y segrega a los pares. En efecto, actualmente la 

pandemia no ha sido ajena ya que el Ministerio de Salud y El Fondo de las Naciones 

Unidas para los niños ([MINSA,UNICEF], 2021), informa que a nivel mundial esta 

población ha sido vulnerada y privada en sus actividades sociales comunes a su edad, 

donde las restricciones obligatorias de movimiento así como el aislamiento social durante 

la pandemia COVID-19 causó impactos negativos en el bienestar psicológico como 

dificultades en la toma de decisiones, ansiedad, irritabilidad, bajo rendimiento a nivel 

laboral y académico; y no ha sido ajena a la violencia, ya que la pandemia los llevó a la 

convivir con sus progenitores o en algunos casos ver de cerca la violencia, el acoso y 

abandono siendo el eje de un posible suicidio, además detalla que la aparición de 

enfermedades mentales se originan entre las primeras etapas de la vida adulta en un 75%.  

También, las estadísticas del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado-

Hideyo Noguchi” (2020) informa que los estados anímicos, pueden repercutir 

significativamente en la calidad de vida de los adolescentes, los resultados muestran que 



 

8 

 

el 40% presentó problemas emocionales y de conducta a diferencia del 60% que no 

presentó y el 83,7% no recibió ningún tratamiento. Todos estos problemas contextuales 

ante la pérdida de contacto social generan problemas de relación con sus familiares y 

pares afectando el ajuste emocional de los adolescentes (Zysberg y Zisberg, 2020; Gómez 

et al., 2020). 

Por ese motivo, Gutiérrez et al., (2021) sostienen que ante una etapa naturalmente 

evolutiva y en busca de una alternativa para la solución de los problemas, surge la gestión 

de la inteligencia emocional como la herramienta adecuada para afrontar las dificultades 

durante la adolescencia. Haciéndose responsables de sus actos, manteniendo una brecha 

directa con las capacidades y habilidades psicológicas como el afecto, talento, aceptación, 

control y modificación de las emociones de sí mismo y sus pares, consecuentemente 

logrando mayor satisfacción en su proceso y rendimiento académico (Usán y Salavera, 

2019). Por lo tanto, de conocer la problemática y la relación de ambas variables permitirá 

visualizar el problema de los 3 millones 353 adolescentes en el Perú que podrían estar 

atravesando esta situación (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2021).  

En relación a la inteligencia emocional (IE) Goleman (1998) define como la capacidad 

de reconocer, motivar y gestionar adecuadamente las emociones en nosotros y con 

quienes socializamos, dado que influye en nuestras habilidades generales para afrontar 

las demandas y presiones ambientales. En otros términos, quiere decir que las personas 

emocionalmente inteligentes son capaces de reconocer, expresar, comprender las 

emociones y mantener las relaciones interpersonales positivas (BarOn, 1997 como se citó 

en Ugarriza y Pajares, 2005). Además, Bar-On (1997, como se citó en Santamaria y 

Valdés, 2017) definen a la IE como un conjunto de habilidades personales, sociales 

emocionales y destrezas que intervienen en las habilidades de adaptación al ambiente y 

cómo lidiamos. En este sentido consideramos un modelo que justifica la definición es el 

de Boyatzis, Goleman y Rhee (2000), y Bar-On (2000, como se citó en Trigueros et al., 

(2020) quienes explican que la IE es una agrupación de las características que se vinculan 

a diversas habilidades cognitivas, de personalidad estable, aspectos motivacionales y 

competencias socioemocionales. Asimismo, según Bar-On la inteligencia general está 

compuesta por inteligencia cognitiva e inteligenica emocional, esto quiere decir que las 

personas que logran con éxito sus objetivos, poseen un nivel elevado de inteligencia 

emocional, el cual se desarrolla y mejora con la prácica a través del tiempo; por ello en 
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su modelo lo divide en cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, 

manejo del estrés y estado de ánimo general (Ugarriza y pajares, 2005). Este enfoque 

resalta que la inteligencia emocional se enfoca en la adaptación de la persona frente a las 

diversas situaciones que enfrenta a nivel emocional y social (Zavala et al.,2008). Los 

modelos mixtos tienen una buena difusión en el campo educativo (Goleman, 1996 y 

BarOn, 1997, como se citó en Santamaría y Valdés, 2017). En otro sentido, las habilidades 

sociales (HHSS) son definidas por Goldstein (1987) como el conjunto de 

comportamientos eficientes aprendidas para la interacción social, el cual regula y facilita 

la relación con otros. Por ende, como teoría se toma la de Albert Bandura, la mayor parte 

de los comportamientos sociales se ejecutan al observar a fin de perfeccionar o eliminar 

conductas propias del ser. Entre los estudios previos según Trigueros et al. (2020) con 

912 estudiantes de secundaria entre 14 a 16 años, los resultados reflejaron una relación 

positiva entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales lo que indica que existe 

una relación negativa de comportamientos hacia el bullying. Además, en un estudio de 

485 estudiantes del nivel secundario de 12 a 17 años por Salavera et al. (2019) los 

resultados afirman que la interacción con los problemas contextuales estaría relacionada 

directamente con IE y sus HHSS. Esto indica que las experiencias de relación familiar, 

amical y laboral influyen en el comportamiento de manera positiva o negativa entre sus 

pares. Sin embargo, Rosero et al. (2021) en su estudio destaca que el desarrollo de la IE 

en el campo educativo se involucra en el cumplimiento de metas y objetivos, permitiendo 

que el individuo logre adaptarse al mundo que le rodea desde su nacimiento y su término 

de vida descubriendo habilidades de comunicación eficaz, motivación personal, empatía, 

resolución de conflictos y toma de decisiones. Por lo tanto, Peraza (2021) menciona que 

la educación emocional ha de ser formada e incluida en el currículo académico a fin de 

generar bienestar integral del estudiante. Otro estudio realizado por Cáceres et al. (2020) 

con 268 adolescentes, en cuanto a la dimensión intrapersonal muestran una limitada 

capacidad para conocerse e identificar sus fortalezas y debilidades, para tomar decisiones, 

demostrar confianza al momento de resolver algún conflicto en el salón de clases, el cual 

influye en el manejo de sus emociones frente a la adversidad a lo largo su vida futura, en 

contextos escolares como familiares. Finalmente, Salavera et al. (2019) en su estudio 

detallan que la adolescencia se caracteriza por el desarrollo de la IE y competencia social. 

Ya que permite el logro de su autonomía, contribuye a su bienestar disminuyendo 

problemas psicológicos causados por situaciones de estrés.  
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Por tal razón, nuestro estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la IE y 

HHSS, además determinar cómo la IE se relaciona con las dimensiones de HHSS en 

estudiantes de educación secundaria del distrito de Marcona, a fin de impulsar la 

implementación de programas sociales en instituciones o centros de apoyo al adolescente 

para la gestión y control de sus emociones en base a sus HHSS durante el retorno a las 

aulas y así reducir los riesgos de padecer problemas comportamentales durante y/o después del 

retorno a las clases, tal como lo justifica Cáceres et al. (2020) la escuela es un espacio que 

permite la socialización emocional continuo y permanente. Cabe mencionar que se han 

encontrado muy pocos estudios y/o datos estadísticos que describen la realidad actual que 

atraviesan los adolescentes en el ámbito escolar post pandemia por parte de MINEDU, 

MINSA y entidades locales del distrito de Marcona, debido a que la línea de investigación 

es relativamente joven, por lo que es necesario seguir trabajando (Cáceres et al., 2020).  

2. Materiales y Métodos 

2.1. Participantes 

La población de estudio estuvo conformada por los estudiantes de 2do a 5to grado 

del nivel secundario, de la Institución Educativa Almirante Miguel Grau departamento 

de Nazca, Distrito de Marcona, la cantidad de la población fue 670 estudiantes. Para 

determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 

conveniencia, sin embargo, la muestra quedó conformada por 245. Considerando los 

siguientes criterios de inclusión, alumnos mayores de 13 años y menores de 18 años de 

edad, ambos sexos matriculados en el periodo académico 2022, además que sus padres 

hayan brindado su consentimiento informado y los adolescentes asientan participar en 

el estudio. 

En la tabla 1 los datos describen que 63 estudiantes (25.7%) pertenecen al segundo 

grado, 68 (27.8%) al tercer, 79 (32.2%) al cuarto y 35 (14.3%) al quinto sumando un 

total de 245 participantes con edades de 13 a 17 años, de los cuales 124 son de sexo 

masculinos, 85 estudiantes tienen 2 hermanos, 162 viven con ambos progenitores y 218 

estudiantes solo estudian, mientras que 27 trabajan y estudian. 
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Tabla 1 

Niveles de frecuencia y porcentaje de los datos sociodemográficos (n=245) 

 Frecuencia Porcentaje 

Grado   

Segundo 63 25.7% 

Tercero 68 27.8% 

Cuarto 79 32.2% 

Quinto 35 14.3% 

Sexo   

Masculino 124              50.6% 

Femenino 121 49.4% 

Edad   

13 58 23.7% 

14 77 31.4% 

15 85 34.7% 

16 23 9.4% 

17 2 0.8% 

Número de hermanos   

1 28 11.4% 

2 85 34.7% 

3  74 30.2% 

4 28 11.4% 

5 – 6 25 10.2% 

> 7 5 0.2% 

Constitución familiar   

Vive con ambos padres 162 66.1% 

Vive con un solo padre 83 33.9% 

Rol   

Estudia 218 89% 

Estudia y trabaja 27 11% 

 

2.2. Instrumentos 

La medición de Inteligencia Emocional se realizó a través del Inventario de EQi-YV 

BarOn Emotional Quotient Inventory, creado por Reuven Bar-On en el año 2000 en 

Toronto – Canadá, compuesta por 60 ítems, cuya confiabilidad oscila entre 0.65 a 0.90 

(Bar-On y Parker, 2000). Sin embargo, presenta una adaptación realizada por Ugarriza 

y Pajares (2005) en el Perú. Su forma de aplicación es individual y colectiva; este 

inventario está compuesto por 60 ítems y su tiempo de aplicación es de 20 a 25 minutos. 

Su ámbito de aplicación está dirigido a niños y adolescentes de 7 a 18 años. Las 

puntuaciones están establecidas como: Muy rara vez, rara vez, a menudo y muy a 
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menudo. Las componentes del inventario son: Inteligencia interpersonal, Intrapersonal, 

adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo en general, impresión positiva. Sobre 

el nivel de confiabilidad del inventario se sometió a la prueba estadística de Alfa de 

Cronbach con un valor de 0.80 el cual es un valor de confiabilidad alta. Mientras que 

la validez, se evaluó mediante el análisis de los componentes principales con una 

rotación Varimax (Ugarriza y Pajares, 2005). Asimismo, Ávila (2019), halló la validez 

de constructo mediante el análisis factorial exploratorio (KMO= ,618, p < .000), con 

una varianza explicada total de 44. 415, un peso factorial de .30. y según el test de 

esfericidad de Bartlett dio como resultado significativo (Chi cuadrado aproximado: 

3571.611; gl. 1770; Sig. .000). (Anexo C) 

Para medir las Habilidades sociales se utilizó la Lista de Habilidades Sociales del 

Ministerio de Salud de Perú. Éste fue proporcionado y validado por el prestigioso 

Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado - Hideyo Noguchi en el año 2002, 

adaptado en el año 2019 por Churampi, quien evaluó el nivel de habilidades Sociales 

en los adolescentes. Pajuelo (2020) indica que el cuestionario en su versión adaptada 

está constituido por 41 ítems, dividido en cuatro dimensiones: Asertividad (11 ítems), 

comunicación (9 ítems), autoestima (12 ítems) y toma de decisiones (9 ítems); de los 

cuales 28 preguntas afirmativas con puntuación de 1 a 5 y 13 preguntas de forma 

negativa con puntuación de manera inversa 5 a 1. La escala de Likert se considera: N= 

nunca, RV= rara vez, AV= a veces, AM= a menudo y S= siempre. El puntaje total 

clasifica el nivel de habilidades sociales como alto, medio y bajo. Respecto a la validez, 

se estimó la validez de contenido a través de la prueba de V de Aiken, 0,939, que denota 

al instrumento como válido. En la confiabilidad del instrumento se obtuvo como 

resultado de 0,816 en el coeficiente de alfa de Cronbach, lo que califica al instrumento 

con una buena confiabilidad. (Anexo D) 

 

2.3. Procedimiento  

Esta investigación se dio en tres fases. En primer lugar, previo a la aplicación, se 

presentó una carta de presentación emitida por la Universidad Peruana Unión para 

presentar el objetivo de la actividad y solicitar la autorización a los equipos directivos 

de la institución para emplear los instrumentos de medida entre el alumnado. En 

segundo lugar, se procedió al ingreso a las aulas en horarios de tutoría, allí se informó 
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brevemente a los estudiantes sobre el objetivo del estudio y que su participación sería 

de forma voluntaria asimismo se instó a resolver los cuestionarios con total veracidad 

en un tiempo determinado, también se explicó y brindó el consentimiento informado a 

los tutores y padres, garantizando absoluta confidencialidad de los datos, del mismo 

modo se proporcionó un asentimiento informado a los alumnos. En cuanto al método 

para la recolección de datos, los cuestionarios fueron aplicados de manera presencial 

en horario de mañana durante 5 días, para luego procesar los datos estadísticamente. 

Finalmente se agradeció a los padres y alumnos de la institución por su participación. 

 

2.4. Análisis de datos 

Para la elaboración de este estudio, se empleó la total objetividad en la aplicación y 

recabación de información a través de los instrumentos, evitando causar algún sesgo o 

plagio en el contenido, asimismo respetando los derechos de autoría, colocando las citas 

a cada idea de autor o autores recabada y consultada sea de artículos y fuentes de 

información o medios de comunicación. 

Además, se calculó el análisis de fiabilidad como índice de consistencia interna de 

los test, por medio del Coeficiente Alpha de Cronbach total. Los datos obtenidos de las 

variables se sometieron a un análisis de contenido estableciendo categorías, la prueba 

de bondad de ajuste por Kolmogorov-Smirnov y a través de tablas de contingencias se 

analizaron las diferencias estadísticamente significativas. El paquete estadístico 

utilizado fue el SPSS version 25. 

 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Análisis descriptivo  

En la tabla 2 ilustra las categorías del nivel de inteligencia emocional por frecuencias y 

porcentajes. Los hallazgos descriptivos en torno al desarrollo de la inteligencia emocional 

indican que existe solo dos sujetos (0.8%) con un desarrollo promedio, otros tres sujetos 

(1.2%) alcanzan niveles altos de inteligencia emocional, 7 sujetos (2.9%) indican niveles 

muy altos, y 233 sujetos (95.1%) ostentan excelente inteligencia emocional. 
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Tabla 2 

Análisis descriptivo de nivel de inteligencia emocional (n=245) 

 Frecuencia Porcentaje 

Promedio 2 0.8% 

Alto 3 1.2% 

Muy alto 7 2.9% 

Excelente 233 95.1% 

Total 245 100.0% 

 

En la tabla 3 se muestran los resultados de las categorías de habilidades sociales con sus 

respectivas dimensiones mostrados en frecuencias y porcentajes. Respecto a las categorías 

para las habilidades sociales, de forma general, indican que existen 66 estudiantes (26.9%) 

en un nivel bajo, mientras que 122 estudiantes (49.8%) se ubican en un nivel medio y 57 

estudiantes (23.3%) logran un nivel alto. En cuanto a los niveles por dimensiones, los datos 

que se observan en la dimensión asertividad indican que existen 168 sujetos (68.6%) con 

niveles bajos y medios. Se observa también que 199 sujetos (80.9%) no muestra capacidad 

de comunicarse en niveles altos; por otro lado, 193 sujetos (78.3%) no posee alta autoestima 

y finalmente se encuentra que 181 sujetos (73.9%) no muestra capacidad alta para una toma 

de decisiones. 

 

Tabla 3 

Análisis descriptivo de los niveles de habilidades sociales 

 Frecuencia Porcentaje 

Habilidades sociales   

Bajo 66 26.9% 

Medio 122 49.8% 

Alto 57 23.3% 

Dimensión asertividad   

Bajo 58 23.7% 

Medio 110 44.9% 

Alto 77 31.4% 

Dimensión comunicación   

Bajo 73 29.8% 

Medio 126 51.4% 

Alto 46 18.8% 

Dimensión autoestima   

Bajo 62 25.3% 

Medio 131 53.5% 

Alto 52 21.2% 
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Dimensión toma de 

decisiones 

  

Bajo 37 15.1% 

Medio 144 58.8% 

Alto 64 26.1% 

 

3.2. Pruebas de normalidad 

En este apartado se hace uso de la prueba de bondad de ajuste por Kolmogorov-Smirnov 

para muestras grandes (> = 50) conveniente para los datos recogidos. 

En la tabla 4, se observa en los resultados que las variables de inteligencia emocional y 

habilidades sociales poseen una distribución normal debido a que sus niveles de significancia 

son mayores al 0.05 (p<0.05). Mientras que las dimensiones de habilidades sociales poseen 

niveles de significancia menores de 0.05 (p<0.05) por lo tanto, todas las variables de estudio 

poseen una distribución no normal. 

 

Tabla 4 

Prueba de bondad de ajuste (n=245) 

 

Kolmogorov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

IE Total 0.052 245 0.200* 

HHSS Total 0.040 245 0.200* 

Asertividad 0.074 245 0.003 

Comunicación  0.062 245 0.023 

Autoestima 0.083 245 0.000 

Toma de Decisiones 0.059 245 0.041 

Nota: hacen referencia a las variables, IE a inteligencia emocional y HHSS a habilidades sociales. 

 

3.3. Análisis de correlación  

En la tabla 5, evidencia los análisis de correlación por R de Pearson para la correlación 

de ambas variables dado que existe una relación significativa (r= 0.529; p= 0.000); por lo 

que es a mayor inteligencia emocional, mayor serán las habilidades sociales. 

Del mismo modo, para la dimensión asertividad se observa una correlación por Rho de 

Spearman, significativa (Rho= 0312; p= 0.000), por lo tanto, a mayor nivel de inteligencia 

emocional mayor será la asertividad.  



 

16 

 

Asimismo, para la dimensión de comunicación en el resultado se observa que existe una 

relación significativa (Rho= 0.266; p= 0.000), esto indica que a mayor nivel de inteligencia 

emocional mayor será la comunicación. 

Del mismo modo, para la dimensión de autoestima los resultados muestran que existe una 

relación significativa (Rho= 0.410; p= 0.000), lo que indica que a mayor inteligencia 

emocional será mayor la autoestima. 

Finalmente, en la última dimensión de toma de decisiones los resultados demuestran que 

existe una relación significativa (Rho= 0.304; p= 0.000), es decir cuanto mayor sea la 

inteligencia emocional será mayor la capacidad para la toma de decisiones.  

 

Tabla 5 

Correlación de las variables inteligencia emocional y habilidades sociales (n=245) 

 

Habilidades 

sociales Asertividad Comunicación Autoestima 

Toma 

Decisiones 

Inteligencia 

emocional 

0.529** 0.312** 0.266** 0.410** 0.304** 

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

245 245 245 245 245 

 
Nota: **(p<0.05) la relación es significativa; para la correlación de IE y HHSS se utilizó el r de Pearson y el 

Rho de Spearman para las dimensiones de habilidades sociales. 

 

 

4. Discusión  

Considerando la hipótesis general, los resultados obtenidos, muestran que el nivel de 

inteligencia emocional en estudiantes del nivel secundario se relaciona con el nivel de 

habilidades sociales logrando una relación significativa (R= 0.529; p= 0.000), resultado que 

coincide con un estudio en estudiantes del nivel secundario en España realizado por 

Trigueros et al., (2020) reportaron que las variables poseen una relación directa y positiva 

altamente significativa (R= 0.55; p= 0.001). En ese sentido, se explica que, si los estudiantes 

fortalecen la capacidad de reconocer, gestionar y regular las emociones personales y de los 

demás, podrán generar de patrones de comportamientos adecuados que les permita 

relacionarse con sus compañeros (Mayer, Salovey y Caruso, 2002), además tratan 

relacionarse siempre demostrando empatía y comprensión (Mayer, Caruso y Salovey, 1999). 

Por otro lado, MINSA (2011) informa que la adolescencia pasa por la maduración físico-

emocional por lo que se ve obligado a desarrollar las habilidades sociales para adaptarse, 

enfrentar los retos de la vida y también en la individualización dado que le permite evaluar 
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y desarrollar su autoconcepto; en efecto incrementa el aprendizaje de estrategias de 

comunicación, autocontrol emocional y afronte de situaciones problemáticas. 

En cuanto a la primera hipótesis específica, se ha encontrado una relación 

estadísticamente significativa entre inteligencia emocional y asertividad (Rho= 0.312; p= 

0.000), resultado que guarda relación con el estudio con adolescentes millennials 

(generación con nacimiento entre 1980-2000) por  Rizqillah et al. (2022) cuyos valores 

obtenidos logra un (p)= 0.000; p<0.05, lo que indica que a mayor inteligencia emocional 

mayor será la asertividad; estos hallazgos indican que la inteligencia emocional permite 

reconocer y gestionar las emociones durante las relaciones sociales e influyen como un 

método efectivo para el incremento de comportamientos asertivos como: en el momento de 

la expresión directa, honesta y apropiada de los pensamientos, sentimientos y creencias, a 

fin de defender sus derechos sin vulnerar el de sus pares (Anastasio, 2016). Además, un 

estudio similar refleja que uno de los aspectos de la inteligencia emocional es regular las 

emociones para ello, Indah y Bagus (2022) en su estudio con estudiantes de una escuela 

secundaria X Jember Regency en Indonesia demuestran que la regulación emocional y la 

asertividad guarda relación positiva significativa (P= 0.246; p= 0.002); teóricamente quiere 

decir que, la regulación emocional García, et al. (2018), permite modificar, mejorar la 

expresión de los sentimientos y emociones propias y de los demás (Ruiz et al., 2012). Este 

suceso se da a través de las condiciones que van experimentando mediante el proceso de 

(reconocimiento, evaluación y monitoreo de las emociones), por lo tanto, el individuo con 

un comportamiento asertivo tendrá la capacidad de hacer frente con eficacia a las exigencias 

de su entorno Astuti, Wasidi y Sinthia (2004) citado por Indah y Bagus (2022). Asimismo, 

Niyogi et al. (2022) afirman que el individuo necesita tener asertividad, para comunicar sus 

pensamientos, expresar sus emociones y valores sin ser agresivos de manera efectiva, 

respetando las opiniones de las demás personas; en resumen, se puede decir que las personas 

asertivas tienen en claro sus deseos, valores, pensamientos y límites.  

Respecto a la segunda hipótesis, se ha encontrado una relación estadísticamente 

significativa entre la inteligencia emocional y comunicación (Rho= 0.266; p= 0.000). Indica 

que, aquellos sujetos que reflejan un adecuado nivel de inteligencia emocional poseen una 

capacidad para comunicarse adecuadamente permitiendo el intercambio de ideas, 

sentimientos, emociones con los demás en el aquí y ahora (MINSA, 2005). En ese mismo 

contexto Yetiş y Servi (2020) y Norboevich (2020), sostienen que la comunicación es un 

factor básico y necesario entendida como la transferencia de pensamientos y sentimientos a 
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través de diferentes tipos de expresiones verbales y no verbales en el cual se da la 

información motivando al individuo a la socialización con sus pares y adaptación a su 

entorno. También, Choi y Son (2017) mencionan que la inteligencia emocional propicia la 

capacidad comunicativa como un factor positivo en las relaciones interpersonales generando 

una comunicación adecuada, fluida y abierta y tienen una mejor comprensión. Por lo tanto, 

la inteligencia emocional secunda al individuo manejar y usar las emociones de manera 

favorable por ende lograr comunicarse de manera adecuada, propiciando la empatía con los 

demás (Niyogi et al., 2022). Desde entonces, Pramono et al. (2017) recalcan que los patrones 

de comunicación aprendidos en el hogar formarán tipologías familiares las cuales se verán 

reflejados en los comportamientos comunicativos de los adolescentes. Hernández et al. 

(2017) menciona que a medida que los adolescentes avanzan en edad, se les hace más difícil 

la comunicación, por los cambios que vive en esta etapa, mencionando también que la 

comunicación en los adolescentes depende del contexto familiar en el que vive, asimismo 

de su estructura dinámica interna y del tipo de apertura y flexibilidad entre ellos y los adultos. 

En cuanto a la tercera hipótesis, se ha encontrado relación estadísticamente significativa 

entre inteligencia emocional y autoestima (Rho= 0.410; p= 0.000). El estudio de Fulquez et 

al. (2011) con adolescentes españoles y mexicanos, cuyas variables poseen asociación 

estadística de (X2= 425,20 con p= 0.001), este resultado explica que aquellos adolescentes 

que son capaces de atender, gestionar y evaluar adecuadamente sus emociones y 

sentimientos poseen mayor satisfacción en cuanto a sus características personales y logran 

ejercer buenas relaciones sociales. Además, Moscoso (2019) considera que la inteligencia 

emocional brinda beneficios significativos en los estados de bienestar de los adolescentes, 

entre ellas: el aprendizaje, la motivación y el logro por las metas aportándole energía e 

impulso durante el proceso.  Por ello podemos decir que la inteligencia emocional está ligada 

con la autoestima, debido a que fomenta el desarrollo de la autorregulación, la conciencia 

personal y fomenta el funcionamiento saludable en la adolescencia (Kumar et al., 2019 como 

se citó en Torres et al., 2021).  En concordancia con las ideas propuestas anteriormente, 

Navarro et al. (2021) define la autoestima como aquella evaluación interna y valoración 

percibidas de manera  positiva o negativa sobre sus cualidades, habilidades y características 

originadas por factores ambientales y sociales, los cuales están compuesta por tres 

componentes centrales: primero el  componente cognitivo que permite la recolección, 

percepción de ideas sobre sí mismo; el componente afectivo le da el valor positivo o negativo 

de sí mismo y el componente conductual logra la autoafirmación y búsqueda de 
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reconocimiento social (Lorenzo, 2007 como se citó en Navarro et al., 2021).  Por lo tanto, 

Rey et al. (2011) consideran que los individuos con una inteligencia emocional alta, son 

capaces de mantener estados de ánimo positivo y manejan eficazmente sus estados de ánimo 

bajo en circunstancias negativas, entonces podemos decir que los adolescentes con alta 

autoestima disfrutan de las emociones positivas e incluso tienden a estar satisfechos con la 

vida en distintas áreas. Finalmente podemos concluir que una autoestima alta incrementa la 

confianza (Ahammed et al., 2011; Ebrahimi, 2013, como se citó en El Fetouh, 2019) y juega 

un papel importante para los éxitos o fracasos sociales, académicos y personales en la vida 

diaria (Chilca, 2017). 

Considerando la cuarte hipótesis, se ha encontrado una relación estadísticamente 

significativa entre inteligencia emocional y toma de decisiones (Rho= 0.304; p= 0.000). 

Resultado que coincide con Gaeta y Marqués (2017) en el estudio con estudiantes 

preadolescentes entre 9 y 12 años, donde reportó una relación significativa positiva (Rho= 

0.389; p<0.001). Tales resultados indican El Fetouh (2019) que la inteligencia emocional 

como capacidad de reconocer y controlar con precisión la respuesta emocional permite una 

toma de decisión adecuada para actuar con un propósito e involucrarse de manera efectiva. 

Ya que en ocasiones durante la adolescencia la vida emocional se considera muy inestable 

con vulnerabilidad a conductas de riesgo por las malas decisiones (drogadicción, embarazo 

precoz, etc.) (Zapata et al., 2021). Pero el desarrollo de la inteligencia emocional y sus 

habilidades de procesar y manejar emociones propias y de los demás influyen en el desarrollo 

humano, social, escolar (Schoeps et al., 2019).  Para Modecki et al. (2017) la toma de 

decisiones efectiva se centra en la capacidad de anticipar escenarios del mundo real, prestar 

atención a las señales relevantes, considerando que la decisión está afectada por situaciones 

estresantes, desafiantes o presión (Guerra et al., 2014). Para ello,  requiere de la 

identificación de alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de cada una de ellas y 

determinar cómo se obtendrá los resultados esperados teniendo en cuenta los efectos 

posteriores (MINSA, 2005); Por lo tanto, Álvarez González y Rodríguez (2006, como se citó 

en Álvarez, 2019) consideran un modelo comprensivo  para  la  toma  de  decisiones, con 

más importancia en el aspecto emocional: es el modelo DEF (Decisión Education 

Foundation) basado en seis elementos (Marco útil, alternativas creativas, información útil, 

valores claros, razonamiento profundo y compromiso para actuar) los cuales son 

considerados como argollas en cadena de buenas decisiones donde demuestran que la mayor 

participación son los factores emocionales que la racional para los procesos de toma de 
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decisiones, su práctica garantiza su reincorporación efectiva en la sociedad y rápida 

adaptación a cambios sociales (Sánchez, 2017, como se citó en Álvarez, 2019). Por su parte, 

el MINSA (2005) considera, el proceso de razonamiento lógico, la creatividad de ideas, 

evaluación de las mismas y su ejecución de la más adecuada. En concordancia con las ideas 

propuestas anteriormente Pintos (2012, como se citó en Be et al., 2021) enfatiza que la 

habilidad de toma de decisiones ha de ser fortalecida con el propósito de evitar decisiones 

inadecuadas basadas por su sentido común y/o desequilibrio al momento de procesar, 

gestionar sus emociones, sino que estas sean de forma consciente y responsable. Por su parte, 

Erikson (1950), detalla que el objetivo central de la adolescencia es establecer la identidad 

del ego que facilita la toma de decisiones. Sin embargo, McCandless y Coop (1979) citado 

por Schvaneveldt y Adams (1983) consideran que la toma de decisiones es la más difícil de 

aprender, toma más tiempo dominarla y que existe la posibilidad de cambiar por otra opinión. 

Por lo tanto, abordar la toma de decisiones permite observar los elementos emocionales y 

cómo influyen en su salud y bienestar de los adolescentes, y cómo pueden intervenir 

haciendo frente a las problemáticas académicas, sociales generando un clima de seguridad, 

respeto y confianza en sí mismo y que sus decisiones contribuyen a mantener armonía y 

coherencia del grupo (familiar, social, laboral, amical) (MINSA, 2005). 

Por todo lo mencionado anteriormente, la necesidad de disponer habilidades sociales 

favorables permitirá que la interacciones sean de calidad ya que estas se van adquiriendo en 

el día a día, por ello es necesario la participación de estos sujetos en los talleres o programas 

de HHSS como factor protector en sector educativo y prevenir problemas a futuro (Esteves 

et al., 2020). Además, contribuirá al mejoramiento de la autoestima y resolución de 

conflictos interpersonales (Garaigordovil y Peña, 2014).  Armsden y Greenberg (1987), 

Gottman (1997) citado por Pramono et al. (2017) complementan que cuando los adolescentes 

tienen una adecuada relación con sus padres desarrollarán seguridad, confianza, autocontrol 

y autorregulación. Asimismo, llevan mejores relaciones con sus compañeros, tienen menos 

problemas de conducta, gestionan adecuadamente sus emociones, incrementan sus 

actividades productivas y es poco probable que cometan violencia. Para evitar estos daños, 

los progenitores deben ser el principal soporte frente a sus necesidades, mostrando mucho 

amor para brindarles seguridad, y asignarles responsabilidades y derechos en cada etapa de 

su vida y no desautorizarse cuando establecen reglas, recomienda (MINSA, 2021).  
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5. Conclusiones 

En base a los datos recogidos en la investigación con respecto al objetivo general se ha 

logrado determinar que existe relación (r= 0.529) entre inteligencia emocional y habilidades 

sociales en estudiantes de secundaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, 

Marcona 2022. 

Asimismo, en base a los objetivos específicos, se ha logrado determinar que existe 

relación (Rho= 0.312) entre inteligencia emocional y asertividad en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Marcona 2022. 

También, para el segundo objetivo específico, se ha logrado determinar que existe 

relación (Rho= 0.266) entre inteligencia emocional y comunicación en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Marcona 2022. 

Seguidamente, para el tercer objetivo específico se ha logrado determinar que existe 

relación (Rho= 0.410) entre inteligencia emocional y Autoestima en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Marcona 2022. 

Finalmente, para el cuarto objetivo específico, se ha logrado determinar que existe 

relación (Rho= 0.304) entre inteligencia emocional y Toma de decisiones en estudiantes de 

secundaria de la institución educativa Almirante Miguel Grau, Marcona 2022.  

 

 

6. Recomendaciones 

Este trabajo sugiere a las autoridades encargadas (psicólogo, tutores, profesores) ejecutar 

talleres de prevención sobre habilidades sociales, asimismo realizar talleres o escuela para 

padres de familia sobre el desarrollo de habilidades sociales y gestión adecuada de las 

emociones. 

Por otro lado, se sugiere a los centros que brindan atención y apoyo al adolescente, 

promover el desarrollo de las habilidades sociales mediante los talleres y programas 

referentes al desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales en la adolescencia, salud 

mental y social del alumno. 

Se recomienda investigar en otras investigaciones futuras los estilos comunicativos entre 

padres e hijos en la misma muestra. 

Por último, los resultados de nuestra investigación tienen el propósito de incentivar la 

investigación, y la búsqueda de nuevas preguntas sobre todo en nuestra población de estudio 

en el ámbito escolar y que estos estudios ayuden a la definición de metodologías, elaboración 
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de programas de psicoeducación que desarrollen habilidades socioemocionales a fin de 

prevenir en el futuro los problemas sociales en esta población. 
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