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Resumen  

 

La presente investigación tuvo como objetivo identificar si existe una relación significativa 

entre habilidades interpersonales y felicidad en adolescentes en un colegio de la ciudad de 

Villavicencio. Para ello, se realizó una investigación cuantitativa de tipo descriptivo 

correlacional en la que participaron 221 estudiantes del Colegio Alberto Lleras Camargo, 

quienes completaron tres instrumentos que medían inteligencia emocional (TMMS-24), 

habilidades interpersonales (ESCI) y felicidad (escala de felicidad de Alarcón). Teniendo en 

cuenta los datos obtenidos se realizaron análisis descriptivos y de correlación y se encontró 

que no existe relación significativa entre las habilidades interpersonales y felicidad, sin 

embargo, a partir de un análisis específico fue posible identificar que hubo relación 

significativa entre realización personal y habilidades interpersonales, así como entre causas 

y realización personal y una relación negativa entre sentido positivo de vida y las causas. 

Entre las principales conclusiones es posible señalar que algunas de las dimensiones de 

felicidad (realización personal) se relacionan con HHII. A su vez, el presente estudio es un 

insumo inicial para continuar la investigación al respecto, ya que proporciona evidencia 

preliminar sobre la relación entre las dimensiones de felicidad y habilidades interpersonales. 

Implicaciones teóricas y limitaciones son discutidas en dirección a futuras investigaciones.  

Palabras clave: inteligencia emocional, habilidades interpersonales, felicidad y 

adolescentes.  
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Abstract 

 

This research aimed to identify if there is a significant relationship between interpersonal 

skills and happiness in adolescents in a school in the city of Villavicencio. That is why a non-

experimental quantitative research of a correlational descriptive type was carried out in which 

221 students of the Alberto Lleras Camargo School participated, who completed three 

instruments that measured emotional intelligence (TMMS-24), interpersonal skills (ESCI) 

and happiness (Alarcon’s scale of happiness). Taking into account the data obtained, 

descriptive and correlation analyzes were performed and it was found that there is no 

significant relationship between interpersonal skills and happiness, however, from a specific 

analysis it was possible to identify that there was a significant relationship between personal 

achievement and interpersonal skills, as well as between causes and personal fulfillment and 

a negative relationship between positive sense of life and causes Among the main conclusions 

it is possible to point out that some of the dimensions of happiness (personal fulfillment) are 

related to interpersonal skills (IS). In turn, the present study is an initial input to continue 

researching about this regard, as it provides preliminary evidence on the relationship between 

the dimensions of happiness and interpersonal skills. Theoretical implications and limitations 

are discussed in the direction of future researches. 

Keywords: emotional intelligence, interpersonal skills, happiness and adolescents. 
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Problematización 

 

Planteamiento y Formulación del Problema  

 

La adolescencia se comprende como aquel proceso entre la niñez y la adultez, el cual 

se caracteriza por un acontecimiento biológico denominado pubertad (Monedero, 1986). En 

este periodo se presentan cambios significativos, dentro de los que se encuentran: cambios 

físicos, emocionales, cognitivos y sociales, lo que conlleva al adolescente a enfrentarse a una 

variedad de situaciones propias de esta etapa del ciclo vital, siendo esto particular y 

determinante para el desarrollo individual y funcionamiento del adolescente (González, 

2016). 

Por lo anterior, la adolescencia resulta de interés para distintas investigaciones y se 

establecen objetivos en función de identificar la aparición y/o el mantenimiento de diferentes 

problemáticas propias de esta etapa, las cuales pueden variar de acuerdo a múltiples causas 

(Briceño, 2017). López (2015) afirma que la adolescencia se caracteriza por el desarrollo de 

dificultades particulares, las cuales se pueden dividir en las siguientes dimensiones: física ( 

p.ej. alteraciones en hábitos alimenticios y rutinas del sueño), cognitiva (p. ej. dificultades 

pedagógicas y pensamientos negativistas), afectivo y emocional (p. ej. soledad, frustración, 

inseguridad, aburrimiento, marginación, afectos sexuales, atracción y enamoramiento apego, 

amistad y sistema de cuidados) y familiar (p. ej. la falta de participación de los adolescentes 

en la toma de decisiones familiares).  

En cuanto a la aparición de conductas de riesgo durante esta etapa y de acuerdo con 

la Encuesta de Salud Mental en Colombia (2015), los adolescentes presentan al menos un 

síntoma de ansiedad (52,9%), algún síntoma sugestivo de psicosis (10,1%) y por lo menos 

cuatro síntomas en las subescalas depresión y ansiedad (50,5%). Respecto a las conductas de 

riesgo propias de esta etapa, cabe mencionar el consumo de alcohol, cigarrillo, sustancias 

psicoactivas (SPA) y conductas de riesgo sexual (Rosabal, Romero, Gaquín & Hernández, 

2015); trastornos alimenticios (la anorexia y la bulimia); dificultades respecto a los cambios 

emocionales y cognitivos como la depresión, angustia y confusión (Páramo, 2011). A su vez, 

Alarcón y Barrig (2015) afirman que los adolescentes presentan, problemas de atención, 
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rompimiento de reglas, conductas internalizantes (ansiedad y depresión), conductas 

externalizantes (conducta agresiva) y se evidencia un aumento de problemáticas tales como: 

el cyberbullying y la ciberadicción (Arnaiz, Cerezo, Giménez & Maquilón, 2016), aspectos 

que se han asociado con dificultades en el establecimiento y mantenimiento de relaciones 

interpersonales (Paramo, 2011).  

Frente a esto último, autores como Goleman (1995) y Pelechano (2001), fueron los 

precursores de la investigación desde una esfera emocional, particularmente desde la 

inclusión de términos como la inteligencia emocional (IE) y las habilidades interpersonales. 

La primera, entendida como la capacidad que posee una persona para manejar y comprender 

las emociones propias y las de los demás, con el fin de distinguir, etiquetar y diferenciar los 

tipos de emociones para usarlas correctamente (Goleman, 1995) y la segunda, que hace parte 

de la IE, se definen como un proceso cognitivo para resolver conflictos interpersonales, es 

decir, es posible el reconocimiento de las necesidades particulares de un tercero, por lo que 

supone que el individuo es capaz de percibir la información de carácter social (mensajes o 

señales verbales y no verbales emitidas por otras personas) (Pelechano, 2001).  

Frente a esto, los estudios centrados en esta temática han encontrado que los 

adolescentes que cuentan con niveles altos de IE y HHII, hacen uso de estrategias de 

afrontamiento positivas en la resolución de conflictos, pues tienden a mantener mejores 

relaciones sociales con personas de su entorno, debido a que tienen mayores habilidades para 

percibir, comprender y regular sus emociones (Extremera & Fernández, 2013; Veloso, 

Cuadra, Antezana, Avendaño & Fuentes, 2013; Quiceno & Vinaccia, 2014 y Pulido & 

Herrera, 2018).  Asimismo, Salguero, Fernández-Berrocal, Ruiz-Aranda, Castillo y Palomera 

(2011), afirman que la IE y las HHII son clave para el mantenimiento de interacciones 

sociales positivas y la disminución de problemáticas previamente mencionadas, lo que 

conlleva a considerarlas como variables esenciales para la toma de decisiones, 

establecimiento de relaciones positivas con los demás y explicación del ajuste psicosocial en 

las personas.  

Aunque hay multiplicidad de investigaciones asociadas con la inteligencia emocional 

(IE), se evidencia que de manera específica las relacionadas a las habilidades interpersonales 

(HHII) sólo han tomado relevancia en los últimos años y algunos estudios no diferencian 
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entre habilidades interpersonales y conceptos como la inteligencia emocional o las 

habilidades sociales, a pesar de ser constructos complementarios pero diferentes (Marín & 

León, 2001); por lo que es necesario emprender investigaciones que identifiquen y 

discriminen entre estos constructos, debido a que son determinantes para el desarrollo de 

herramientas y futuras intervenciones (Bauminger, 2002). 

Por consiguiente, la detección e identificación temprana de la IE y las HHII, supone 

ser clave para el desarrollo de programas que promuevan una educación emocional, lo que 

conlleva a una mejor salud física y psicológica (Shuttle, Malouff, Thorsteinsson, Bhullar & 

Rooke, 2007) aspecto que repercute en la disminución de índices de ansiedad (Rodríguez de 

Ávila, Amaya & Argota, 2011; Aradilla, 2013) depresión (López, Fajardo, Guadarrama & 

Escutia, 2016), ideación suicida (Suarez, 2012; Mamani, Brousett, Ccori & Villasante, 2017; 

Gómez, Limonero, Toro, Montes & Tovar, 2018) estrés social (Gohm, Corser & Dalsky, 

2005; Chang, 2017; Benito de la Fuente & Díaz, 2018) consumo de tabaco y alcohol (Ruiz-

Aranda, Fernández-Berrocal, Cabello & Extremera, 2006), entre otras problemáticas. 

Asimismo, la inteligencia emocional (IE) y las habilidades interpersonales (HHII) además de 

ser un factor protector de los estados emocionales negativos, se ha relacionado directamente 

con el bienestar psicológico, lo que implicaría que en los asuntos de la vida cotidiana se pueda 

articular con la gestión de las emociones y en particular, la felicidad (Fernández & Extremera, 

2009).  

En lo que concierne a la felicidad, definida como una apreciación subjetiva que varía 

de acuerdo con la condición social y cultural en donde el hombre es capaz de generar un 

equilibrio entre sus contradicciones y conflictos (Margot, 2007), autores como Veloso, 

Cuadra, Antezana, Avendaño y Fuentes (2013) afirman que existe una relación positiva y 

significativa entre IE y satisfacción vital, así como de felicidad subjetiva y la IE. Adicional 

a ello, la felicidad y estrategias distractoras, se relacionaron positiva y significativamente con 

la claridad y reparación de emociones (dimensiones de la IE) (Rey & Extremera, 2012). De 

acuerdo con González y Restrepo (2010) la felicidad también repercute en las relaciones 

sociales y la autoestima, lo que favorece al bienestar de las personas. 

De acuerdo con estudios previos se ha encontrado relación entre Inteligencia 

Emocional y felicidad, sin embargo y debido a las dificultades en diferenciación y 
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conceptualización del fenómeno, aún no es claro si las HHII y las dimensiones de la misma 

(al ser un componente de la IE) se relacionan con felicidad, por lo que resulta interesante 

identificar si existe relación significativa entre las HHII y la felicidad en población 

adolescente, lo que permite una mayor comprensión de este fenómeno y de esta manera 

contribuir en el estudio de la IE y las HHII. A su vez, la presente investigación pretende 

aportar al desarrollo de la salud mental de los adolescentes de la capital del departamento del 

Meta, puesto que la identificación de HHII va de la mano con el desarrollo de espacios de 

aprendizaje óptimos y prevención de problemáticas propias de la adolescencia.  

Con base en lo ya mencionado y por las consideraciones ya establecidas surge la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Existe relación significativa entre habilidades interpersonales y la felicidad en 

estudiantes de un colegio de Villavicencio? 

 

Justificación  

 

Esta investigación tiene el propósito de identificar si existe relación estadísticamente 

significativa entre HHII y felicidad en estudiantes de un colegio de la ciudad de 

Villavicencio, debido a que la identificación temprana de habilidades emocionales e 

interpersonales se han asociado con el bienestar físico y psicológico de los adolescentes, 

siendo estos factores protectores y determinantes en la aparición de problemáticas de índole 

emocional y afectiva durante la adolescencia.  

A nivel nacional se identifican distintos estudios sobre Inteligencia Emocional 

(Castillo & Sanclemente, 2010; Zarate & Matviuk, 2012; Rueda, 2016; Acevedo & Murcia, 

2017; Acosta, 2017); sin embargo, algunos de estos no discriminan entre ambos conceptos 

(las HHII y la IE) (Marín & León, 2001). En relación con esto, la pertinencia de la presente 

investigación se relaciona con la comprensión de este fenómeno, pues, aunque las habilidades 

interpersonales han sido estudiadas durante muchos años, pocos son los estudios que las 

reconocen y diferencian de otros conceptos (la inteligencia emocional y las habilidades 
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sociales); y además de la identificación de problemáticas propias de la adolescencia (Bonete, 

2013). A su vez, son pocos los estudios a nivel regional, específicamente en el Meta, sobre 

las HHII y la felicidad, por lo que se espera con esta investigación contribuir al conocimiento 

y aportar en la identificación temprana de estas habilidades y si están asociadas con la 

percepción de felicidad en los adolescentes.  

De acuerdo con lo mencionado se han realizado estudios que permiten dar cuenta de 

la salud mental en niños, adolescentes y adultos; en este orden de idas, el Boletín de Salud 

Mental en Niños, Niñas y Adolescentes (NNA 2015) señala que la salud mental en la 

juventud es preocupante a nivel mundial, pues entre 10 y 15 NNA de cada 100 a nivel global 

presentan problemas o trastornos mentales; en el contexto nacional, el Ministerio de Salud 

(2015), reportó que los departamentos del Meta (2,45), Huila (2,51) y Valle del Cauca (2,73) 

tuvieron las tasas más altas de trastornos mentales en comparación con el resto del país; 

particularmente en Villavicencio solamente seis Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) se 

encuentran habilitadas para brindar servicios de psiquiatría o salud mental y solo en tres de 

ellas es posible el servicio de hospitalización por salud mental, lo cual es considerado como 

una problemática para el gobierno departamental, debido a la baja cobertura en salud mental, 

así se expresa en el programa Convivencia Social y Salud Mental (Alcaldía de Villavicencio, 

2017). Es por ello que, la identificación temprana y la educación en torno al desarrollo de las 

habilidades interpersonales y las capacidades de afrontamiento, pueden ayudar a la 

prevención de la depresión, ansiedad y el consumo de sustancias psicoactivas, ya que implica 

la identificación temprana para el desarrollo de estrategias de intervención que contribuyan 

en el fortalecimiento de estas habilidades en la población adolescente (Ministerio de Salud y 

Protección Social, 2018). 

En cuanto a la pertinencia social de esta investigación cabe mencionar, las 

problemáticas de la región, en las que se evidencian el consumo de sustancias psicoactivas, 

la delincuencia y la inseguridad, además del intento de suicidio, en el 2017 en Villavicencio 

se presentaron 73 casos (Alcaldía de Villavicencio, 2017; HSB Noticias, 2019). Por tanto 

desde el Departamento del Meta se ha diseñado, en su plan de gobierno, estrategias que 

respondan a las necesidades de la región, uno de estos es el Plan de Desarrollo del Meta y el 

programa “Convivencia Social y Salud Mental para el Desarrollo Humano” (2016) que se 
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enfoca principalmente en promover estrategias con enfoque de género y diferencial en cuatro 

focos; prevención, promoción, detección temprana y atención de los trastornos y/o 

enfermedades mentales; sin embargo no se encontró en el plan de gobierno municipal un 

programa relacionado con la salud mental de los habitantes, pues en el eje de la salud, se 

aborda su mejora mediante la creación de puestos de salud y el fortalecimiento de la salud 

pública (Consejo Municipal de Villavicencio, 2016), por las consideraciones mencionadas, 

se espera con la presente investigación identificar variables que posiblemente estén asociadas 

con la calidad de vida y aparición de problemáticas propias de la adolescencia y así contribuir 

al desarrollo de la salud mental en el Meta y a la implementación de estrategias de prevención 

de problemáticas propias de esta etapa, tales como: el consumo de sustancias psicoactivas y 

fortalecimiento de habilidades para la vida (Departamento del Meta, 2016). 

Además, se espera que los resultados de esta investigación se consoliden como un 

diagnóstico de necesidades, lo cual sea un acercamiento a la institución educativa Alberto 

Lleras Camargo y de esta manera contribuir en la implementación de estrategias de 

intervención cuyo objetivo sea fortalecer las habilidades interpersonales en estudiantes, lo 

cual resulta importante, ya que se considera a la escuela, como escenario de formación.  

Teniendo en cuenta lo anterior se pretende contribuir a la línea de investigación de la 

universidad Santo Tomás denominada: Abordajes psicosociales en el ámbito regional de la 

Facultad de Psicología que busca principalmente abordar las problemáticas de la región 

teniendo en cuenta su historia, los procesos sociales y la salud mental de los habitantes de la 

región. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Identificar si existe una relación significativa entre habilidades interpersonales y 

felicidad en adolescentes en un colegio de la ciudad de Villavicencio.  

Objetivos Específicos 

 Evaluar los niveles de habilidades interpersonales en adolescentes de un colegio de la 

ciudad de Villavicencio. 

 Conocer los niveles de felicidad en adolescentes de un colegio de la ciudad de 

Villavicencio. 

Describir la relación entre las subescalas de HHII y el inventario de felicidad. 

Definición operacional de las Variables: 

HHII. Las habilidades interpersonales, de acuerdo con la Evaluación de Soluciones 

de Conflictos Interpersonales, se comprende como la habilidad para percibir, analizar, 

proveer y resolver los problemas que se presentan en un contexto social determinado a través 

de tres componentes: reconocimiento de emociones, atribución de las causas y generación de 

soluciones (Pelechano, 2001).  

Felicidad. De acuerdo con la Escala de Felicidad de Alarcón, la felicidad se 

comprende como un estado afectivo de satisfacción plena que experimenta subjetivamente 

una persona en posesión de un bien anhelado, es posible determinarlo mediante cuatro 

componentes: sentido positivo de la vida, satisfacción con la vida, realización personal y 

alegría de vivir (Toribio, Arratia, Valdez, González & Van, 2012).  
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Marco de Referencia 

 

Marco Epistemológico y Paradigmático 

 

Para dar cuenta del paradigma principal en el que se enmarca la presente 

investigación, se retoma la concepción de paradigma propuesto por Kuhn (1971) allí se 

consolidan supuestos teóricos generales, es decir una ley general, comprendida desde un 

conjunto métodos o reglas compartidas en la investigación. En lo que respecta al estudio de 

habilidades interpersonales y felicidad en estudiantes, se fundamenta desde una postura 

empírico-analítica, particularmente el abordaje se realiza desde el positivismo lógico o 

neopositivismo, de acuerdo con Atencia (1991) se caracteriza por el valor que se le otorga a 

la lógica, pues es desde la lógica de la ciencia que se investiga la sintaxis lógica del lenguaje 

científico, esta es la principal distinción del positivismo tradicional dejando a un lado el 

modelo tradicional de la física newtoniana, lo anterior implica incursionar en el modelo 

hipotético deductivo, postura que nace del Circulo de Viena (1921).  

Desde el positivismo lógico, el conocimiento es posible mediante dos formas de 

investigación: la empírica y el análisis lógico, propio de la filosofía, sus ideas se basan en la 

teoría verificacionista del significado en torno a la comprensión y distinción de los contextos 

de descubrimiento y de justificación, es por ello que, su interés fue la demostración lógica de 

los descubrimientos, leyes y categorías de la ciencia (Martínez, 2004).  

Este paradigma fundamenta sus postulados en las hipótesis como medio para llegar a 

la ciencia, es decir se le da gran valor al modelo hipotético deductivo, ya que se parte de 

supuestos que tienen lugar en una teoría formal para ser contrastados y/o verificados, su 

estructura lógica no cambia porque siempre estarán basados en una ley universal (Gómez, 

2004). En lo referente a esta investigación, la formulación de hipótesis es necesaria para dar 

cuenta de una relación entre habilidades interpersonales y felicidad en estudiantes.  

La epistemología como parte de la filosofía, se encarga principalmente de la ciencia 

y la investigación, es por ello que se relaciona con el origen del conocimiento científico 

(Padrón, 2007). De acuerdo con lo anterior, el racionalismo es la postura epistemológica en 
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la que se enmarca la presente investigación, debido a que se considera a la razón como 

facultad universal que deriva de la aplicación de un método deductivo, es allí, en la razón, 

donde se encuentran las ideas innatas que constituyen los principios básicos del conocimiento 

y no surgen de la experiencia, pues básicamente el punto de partida del conocimiento son 

aquellos supuestos razonables, es decir, que se alcance el objeto de estudio a través de las 

ideas que se encuentran en la razón (Laborda, 1981).  

En lo referente al supuesto ontológico, es decir, el modo de concebir la realidad u 

objeto de estudio se asume, de acuerdo con la filosofía cartesiana, una ontología dualista, 

pues se reconoce otras sustancias o entes que se encuentran separados, en este caso el alma 

y el cuerpo, ya que se da cuenta de procesos cognitivos (Hincapié, 2017). Asimismo, 

Descartes sostiene que el cuerpo es una extensión del alma, lo que corresponde a la res 

extensa, en cuanto al alma (res cogitans) esta tiene un alcance intelectual, emocional y espiri-

tual” (Puglisi, 2014).  Es así como esta nueva visión permitió que nuevas investigaciones 

reconocieran el valor de la cognición en el estudio de fenómenos que no podían ser 

comprendidos únicamente desde la perspectiva conductual, sino que era necesario recurrir a 

aquello que las personas piensan y sienten para entender su actuar.  

Desde esta perspectiva, el sujeto de investigación es capaz de alejarse de sus 

sentimientos, emociones y subjetividad para estudiar al objeto y/o realidad social desde 

afuera, se establece una relación entre el sujeto y objeto de investigación independiente. En 

resumen, los supuestos filosóficos y epistemológicos del paradigma empírico-analítico deben 

mantener una coherencia entre la concepción del sujeto, es decir quien investiga, el objeto de 

estudio, lo que se investiga y el método, este último implica estrategias para lograrlo (cómo 

se investiga) (Ramírez, Arcila, Buriticá & Castrillón, 2004).  

Finalmente, y de acuerdo con las variables medidas en esta investigación se tiene 

como referente el enfoque cognitivo y conductual. Según Rivas (2008) lo cognitivo hace 

referencia al proceso mediante el cual una persona adquiere conocimiento y centra su interés 

en el análisis, descripción, comprensión y explicación de los procesos cognitivos utilizados 

para adquirir y posteriormente evocar información ya almacenada. Desde la perspectiva 

cognitiva se concibe a la persona como el responsable de lo que sucede, pues lo que ella 

piensa sobre lo que va a suceder determina lo que finalmente sucede. Esto se debe 
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principalmente a que la información llega a la esfera cognitiva y de aquí se distribuye a las 

otras esferas o sistemas como el afectivo, comportamental y fisiológico (Naranjo, 2009).  

Marco Disciplinar  

Inteligencia emocional. El término de Inteligencias Personales o actualmente 

llamada Inteligencia Emocional se remonta al año 1988, fue desarrollada a partir de la ley del 

efecto propuesta por Thorndike, posteriormente Gardner la retoma en su teoría de las 

Inteligencias Múltiples (IM) y esta fue el insumo inicial para que en 1990 Salovey y Mayer 

conceptualizaran la Inteligencia Emocional, concepto ampliamente difundido por Goleman 

en 1995 (Trujillo & Rivas, 2005).  

La Inteligencia emocional está compuesta por metahabilidades, que según Trujillo & 

Rivas (2005) se clasifican en diferentes competencias, estas son: conocimiento de las propias 

emociones, capacidad para controlar emociones, capacidad de motivarse a sí mismo, 

reconocimiento de emociones ajenas y control de las relaciones; por el contrario Goleman 

(1995) considera que la IE está constituida por dimensiones, concepto equiparable a las 

competencias ya nombradas, estas son: autoconocimiento, autorregulación, motivación, 

empatía y habilidades sociales. En este sentido, cabe mencionar que en la IE se abarca las 

Habilidades Interpersonales (HHII) definidas por Pelechano (2001) como la capacidad que 

tiene la persona para resolver conflictos interpersonales, además de comprender y/o 

reconocer las emociones de un tercero para ser capaz de colocarse en su lugar.  

Goleman (1995) sostiene que cada persona posee dos tipos de inteligencias: la 

cognitiva y la emocional, con respecto a esta última se dice que abarca el 80% del éxito en 

la vida frente al 20% correspondiente al Coeficiente Intelectual o conocida también como 

inteligencia analítica, que generalmente se mide a través de los test de inteligencia (Pérez & 

Castejón, 2006), lo anterior permite establecer mejores relaciones interpersonales y tener un 

mejor desempeño laboral, por lo anterior en la IE  se requiere de un manejo y control de la 

emociones siendo útil en las relaciones sociales y el funcionamiento interpersonal, en este 

último componente se encuentran las habilidades interpersonales, comprendidas como 

procesos básicos de la inteligencia interpersonal que facilitan la resolución de conflictos en 

relación con otras personas e implican un proceso psicológico (cognición).  
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Habilidades interpersonales. Las Habilidades Interpersonales tienen su origen en el 

modelo de Inteligencias Múltiples de Gardner (1983) y un componente de la Inteligencia 

Emocional de Goleman (1996) (Trujillo & Rivas, 2005). De acuerdo con Pelechano (1984, 

1991, 1994), 2001) las HHII son distintas de la inteligencia general y se definen como la 

habilidad para percibir, analizar, proveer y resolver los problemas que se presentan en un 

contexto social determinado y que tiene como eje fundamental la participación de un tercero. 

Asimismo, cuando se presenta alguna dificultad interpersonal es necesario recurrir a 

habilidades de afrontamiento que permiten buscar alternativas frente a una problemática 

interpersonal. Pelechano (2001) afirma que en la solución de conflictos interpersonales se 

encuentran inmersas cinco dimensiones, a saber: toma de perspectiva, generación de 

alternativas de solución ante el mismo problema, atribución causal, previsión de 

consecuencias de acciones socialmente adecuadas e inadecuadas y segmentación; por lo que 

el entrenamiento en estas dimensiones conlleva a relaciones positivas y significativas con el 

estado de salud, la satisfacción con la vida y el bienestar percibido.  

Las Habilidades Interpersonales se caracterizan por el reconocimiento de las 

necesidades particulares de un tercero desde la esfera emocional, pues se requiere de la 

capacidad para comprender las ideas y los sentimientos de los demás, ofrecer ayuda y ser 

capaz de colocarse en la posición del otro para entender el problema (Bonete, 2013) 

Gómez (2017) afirma que la comprensión social incluye habilidades sociales, 

habilidades de afrontamiento y habilidades interpersonales, con respecto a este último, se 

indica que hacen referencia a la dimensión cognitiva del conocimiento social y se vincula 

con el análisis, comprensión y soluciones de problemas personales, es decir, intrapersonales 

e interpersonales, lo que implica reconocer al otro como un ser independiente y no reducirlo 

a un objeto o sacar provecho de él. Este mismo autor menciona la relación entre habilidades 

interpersonales y funciones ejecutivas, pues son determinantes para la adaptación.   

Estas habilidades son adquiridas a partir de dos procesos básicos de aprendizaje 

denominados moldeamiento y modelamiento. En este orden de ideas, el modelamiento se 

comprende como el aprendizaje de una conducta mediante la observación de otro individuo, 

en donde es posible emitir una conducta observando la conducta y consecuencias de un 

tercero, lo que permite aprender conductas nuevas, aumentar conductas o desinhibir una 
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conducta previamente castigada; es importante tener en cuenta el tiempo de exposición al 

modelo, pues cuando son más prolongadas tienden a generar resultados más positivos 

(Caballo, 1987; Kazdin, 1993; Bados & García, 2011). En el proceso de modelamiento 

intervienen entre otros aspectos las características del modelo, de las cuales se puede resaltar: 

(a) poseer recursos, materiales y/o símbolos de éxito social, (b) recibir refuerzo social, (c) 

mostrar atributos y habilidades que se relacionan con prestigio y recompensas sociales y (d) 

ocupar un estatus que aumente las probabilidades de éxito (Castillo, Correa & Salas, 1980).   

Por lo anterior, el estudio de las habilidades interpersonales resulta de interés para el 

planteamiento de modelos teóricos y protocolos de entrenamiento sobre estrategias de 

solución de problemas o incluso en la capacidad de interactuar socialmente, de estos cabe 

resaltar los propuestos y desarrollados por Goldstein (1981), D´ Zurilla, Goldfried (1971) y 

Pelechano (1984). 

Habilidades Interpersonales vs Habilidades Sociales. Las habilidades sociales son 

esenciales en la dimensión relacional y en el grado de influencia en otras áreas de la vida del 

adolescente, asimismo, hacen referencia al conjunto de hábitos, pensamientos y emociones 

que favorecen a las relaciones interpersonales satisfactorias y al sentimiento de bienestar en 

las relaciones con los demás, en estas habilidades se incluye la capacidad de expresar 

adecuadamente nuestras emociones a nivel verbal y no verbal, ayudar a los demás a 

experimentar emociones positivas y a reducir las negativas, cumplir objetivos mediante las 

relaciones interpersonales, entre otros (Gutiérrez & Expósito, 2015). Uno de los beneficios 

de las habilidades sociales es que determinan el éxito en las tareas sociales lo que implica un 

reconocimiento social mayor (Bonete, 2013) 

Por su parte, las habilidades interpersonales se distinguen de las sociales 

principalmente porque en las primeras se ha desarrollado la capacidad de comprender las 

ideas y los sentimientos de los demás, para así, ofrecer ayuda, inspirar, dar confianza y 

finalmente colocarse en la posición del otro para entender el problema (empatía), adicional a 

ello, se retoman desde una perspectiva cognitiva, más allá del entrenamiento conductual de 

una habilidad (Bonete, 2013); sin embargo las habilidades sociales se caracterizan por ser 

pautas de funcionamiento que le permiten a una persona relacionarse con otros obteniendo 
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múltiples beneficios, su comprensión se realiza desde un componente netamente conductual 

(Roca, 2014).  

En cuanto a la evaluación de habilidades interpersonales se han desarrollado 

distintos protocolos en función de intervenir en la resolución de conflictos interpersonales, 

entre ellos se encuentran el Modelo de Resolución de Problemas Interpersonales (Spivack & 

Shure, 1974) y el Entrenamiento en Habilidades Conversacionales (Howling & Yates, 1999). 

Además de lo mencionado, Molinero (2015) afirma que la implementación de los 

instrumentos para la evaluación de las HHII depende en gran medida de la comprensión que 

se realiza, pues difiere si en la evaluación se incluye la medición de habilidades sociales o de 

la inteligencia emocional, en este orden de ideas y de acuerdo con las características propias 

de las HHII, se resaltan tres tipos de instrumentos: (a) medidas de registro de conductas, (b) 

las medidas de auto y heteroinforme y (c) las medidas de desempeño. En el primer grupo se 

incluye la forma en la que un sujeto interactúa con otros, es decir, a través de la observación 

directa o de análisis funcional de la conducta se puede determinar las habilidades de una 

persona, ejemplo de este tipo de instrumentos es el Sistema de Evaluación Conductual de la 

Habilidad Social, la Taxonomía Observacional de Krasnor, entre otros. En el segundo grupo 

de medición (auto y heteroinforme) se incluyen aquellas mediciones que pueden ser 

aplicados por la misma persona o por sus padres, profesores o conocidos; se caracteriza por 

ser de fácil aplicación, económicos y no requieren mucho tiempo, aunque dependen de la 

percepción de quien responde y de la deseabilidad social, en este grupo se incluye la Escala 

Multidimensional de Expresión Social y el Cuestionario de Interacción Social para Adultos. 

Finalmente, en el último grupo se encuentran las medidas de desempeño que se caracterizan 

por una única medición en un contexto controlado, cabe mencionar dos tipos de instrumentos: 

las medidas conductuales y las medidas narrativas o gráficas. En las primeras (conductuales) 

se incluye la Prueba Conductual de Interacción Breve-Modificada y el Test Conductual de 

Representación de Papeles. En cuanto a las medidas narrativas cabe mencionar el 

Cuestionario de Estrategias Cognitivas de Interacción Social, la Evaluación de Actitudes ante 

la Interacción Social. Además de los instrumentos ya mencionados, se incluye la Evaluación 

de Soluciones de Conflictos Interpersonales (ESCI) que es el que se retoma para la presente 

investigación (Molinero, 2015).  
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Adolescencia. La adolescencia se comprende como aquel periodo entre la niñez y la 

adultez, que se caracteriza por cambios puberales, transformaciones biológicas, psicológicas 

y sociales que en ocasiones son generadoras de crisis, conflictos y contradicciones (Pineda 

& Aliño, 2002). Aunque no hay un consenso general sobre qué es la adolescencia, a 

continuación, se mencionan algunas comprensiones relevantes frente a esta etapa. Hall 

(1911) señaló que es un periodo que inicia en la pubertad alrededor de los 12 o 13 años y 

finaliza alrededor de los 22 a 25 años, incluso se caracteriza porque el ser humano atraviesa 

una etapa turbulenta transicional cargada de estrés. Rebollo, Ruiz y García (2017) afirman 

que esta etapa es decisiva para el establecimiento de relaciones de género pues se consolidan 

las habilidades sociales, así como la expansión de relaciones entre iguales, la constitución de 

grupos y parejas sentimentales. Además, se afirman que los adolescentes se suelen tener una 

vida emocional es inestable, se sienten inseguros y tienen dificultades en la planeación y 

organización de sus estudios, lo que implicaría un bajo rendimiento académico (López, Pérez 

& Alegre, 2018).  

Por su parte, Micó (2017) señala que en la adolescencia se presentan tres etapas o 

fases: temprana, media y tardía que da como resultado una apariencia adulta; es en la primera 

etapa que suelen presentarse los cambios más notorios como crecimiento corporal y aparición 

de caracteres secundarios, lo que conlleva al adolescente a cuestionar y comparar su cuerpo 

con el de los demás para así encajar en lo socialmente establecido. Este mismo autor indica 

que esta etapa suele analizarse o comprenderse desde una perspectiva biopsicosocial, es 

decir, que se reconozcan los cambios físicos (transformaciones hormonales y corporales), 

psicológicos (pensamiento abstracto, razonamiento moral e identidad) y sociales (búsqueda 

de autonomía) y cómo estos se interrelacionan entre sí, en últimas, este autor resume la 

adolescencia como una etapa de ajuste a diferentes tareas y cambios de desarrollo, es decir, 

a las demandas de un contexto propio. 

Finalmente, la comprensión de adolescencia desde un desarrollo psicosocial se 

caracteriza por cuatro hitos esenciales, estos son: independencia de los padres, la relación 

con sus pares, incremento de la importancia de la imagen corporal y el desarrollo de la propia 

identidad como individuo, aunque muchos autores han definido la adolescencia como una 
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etapa turbulenta, inestable y de crisis, la mayoría de los adolescentes se desarrollan sin 

dificultades (Iglesias, 2013).  

Relaciones interpersonales-adolescencia. La importancia de fortalecer relaciones 

interpersonales en la adolescencia radica precisamente a las características propias de la etapa 

que se consolidan como recursos preventivos de conductas de riesgo propias de esta etapa 

(Díaz & Mejía, 2018). Asimismo, la adolescencia se caracteriza por ser una etapa vulnerable 

al consumo de drogas, abandono escolar y conductas violentas a nivel de relaciones 

interpersonales lo que conlleva a dificultades en la convivencia social y al ajuste psicológico 

(Bringas, Herrera, Cuesta & Rodríguez, 2006). Las dificultades en relaciones interpersonales 

suelen aumentar con la edad afectando principalmente la aserción y hablar en público 

(Méndez, Inglés e Hidalgo, 2002), además, las relaciones interpersonales pueden verse 

permeadas por distintas problemáticas, como la fobia social, pues el miedo para hablar en 

público implica más dificultades para relacionarse con los demás (Inglés, Méndez e Hidalgo, 

2001). 

Debido a lo anterior, se indica que el desarrollo de habilidades interpersonales y de 

empatía facilitaría comprender las emociones propias y de los demás, pues esta última se 

relaciona con la solución de conflictos en los adolescentes (Garaigordobil & Maganto, 2011). 

En resumen, Chaux (2006) afirma que existe una brecha entre pensar en una solución de un 

conflicto interpersonal y llevarlo a la acción, una posible explicación se relaciona con las 

emociones fuertes y falta de entrenamiento de ellas. 

Felicidad. En cuanto a la felicidad se considera pertinente discriminar entre emoción, 

sentimiento y afecto, ya que en la cotidianidad suelen emplearse como sinónimos. Las 

emociones se comprenden como un estado evaluativo breve, positivo o negativo, que se 

caracterizan por tener elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos (Lawler, 1999), por 

ser intensas y de corta duración, así como por un alto grado de sincronización entre los 

diferentes subsistemas y suelen aparecer como una respuesta de evaluación cognitiva que 

impactan fuertemente el comportamiento y cambian rápidamente (Sherer, 2003). 

Generalmente las emociones se dividen en primarias y secundarias, en el primer grupo se 

incluye las respuestas universales, fisiológicas, evolutivas, biológicas e innatas; en el 

segundo grupo se encuentran aquellas que resultan de la combinación de las primarias y se 
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asocian a condiciones sociales y culturales (Bericat, 2012). Con relación a la manifestación 

de las emociones cabe señalar que intervienen los siguientes componentes: antecedentes 

previos, codificación de eventos propios de una cultura, evaluación, patrones de reacción 

fisiológica, preparación para la acción, comportamiento y regulación emocional (Mesquita 

& Frijda, 1992). En resumen, Frijda, Kuipers, y Schure, (1989) señalan que las emociones 

pueden verse como experiencias de acción y como preparación; en términos de 

supervivencia, la felicidad favorece la conservación de nuestro yo, así como del yo de los 

demás, pues implica liberarse de las emociones negativas propias de una situación (Otero, 

2006).  

En lo que concierne a la definición de sentimientos, estos se comprenden como la 

descripción subjetiva y verbal de la experiencia emocional (Reeve, 2009) y son 

fundamentales en las relaciones sociales, así como en la toma de decisiones que requiere la 

vida social (razonamiento), es decir, es posible relacionarlos con las expresiones mentales de 

equilibrio o desequilibrio interno de una persona que para su reconocimiento requiere de un 

sistema nervioso y de un estado de conciencia (Otero, 2006). Además, Rosas (2011) indica 

que los sentimientos, como parte de las emociones, se pueden distinguir de estas teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: duración/estabilidad, especificidad en la intención y la fijación 

de creencias generadas por las emociones subyacentes al sentimiento, pues los sentimientos 

suelen ser más duraderos que las emociones y a su vez se conciben como estructuras 

cognitivas afectivamente complejas y duraderas.  

En últimas, el afecto se comprende como la construcción psicológica que incluyen a 

las emociones (con reacciones como sudor, temblor o rubor) con expresiones socialmente 

agrupadas y además abarcan a los sentimientos, entendidos como estados afectivos 

relativamente duraderos y que pueden cambiar durante el tiempo, asimismo se afirma que 

después que presente una situación aparece la emoción, pero si se somete y/o elabora en la 

sociedad y la educación se transforma en sentimiento (Rodríguez, Juárez & Ponce de León, 

2011). Lo anterior permite concluir que tanto los sentimientos como las emociones tienen un 

componente adaptativo que ha favorecido la evolución de la especie.  

Teniendo en cuenta las consideraciones ya mencionadas, se realiza una 

conceptualización teórica de las emociones pues se reconoce que la felicidad es entendida 
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como un sentimiento sin embargo su emoción primaria es la alegría, por tanto, se podría 

indicar que la felicidad inicia como una emoción, pero se consolida como un sentimiento.  

Las emociones básicas se consideran una respuesta adaptativa que dan cuenta de 

manifestaciones a nivel fisiológico, además son intensas pero breves en el tiempo y tienden 

a aparecer ante la evaluación de algún acontecimiento (Vecina, 2006). Izard (1992) afirma 

que las emociones son básicas porque poseen funciones biológicas/sociales esenciales para 

la adaptación, asimismo se caracterizan por sustratos neuronales, expresiones innatas y 

estados únicos de sentimiento y motivación. 

La respuesta emocional está compuesta por tres componentes: neurofisiológico, 

conductual y cognitivo. El primero de ellos (neurofisiológico) involucra estructuras 

cerebrales como el sistema límbico y la corteza prefrontal. En el sistema límbico se incluye 

la amígdala y el hipotálamo como las principales responsables de la respuesta emocional, 

con relación al hipotálamo, específicamente, al núcleo ventromedial se ha asociado con la 

respuesta defensiva, además al hipotálamo anterior se le atribuye la expresión de la conducta 

de defensa afectiva; en cuanto a la amígdala cabe mencionar que se ha considerado como la 

estructura responsable de asociar los estímulos con los refuerzos o castigos, es decir, es la 

estructura que da sentido afectivo a los estímulos; finalmente la corteza prefrontal, 

concretamente la orbital y medial, participan en distintos  aspectos  de  la emoción, por 

ejemplo la experiencia y la expresión emocional (Sánchez & Román, 2004), es así como el 

componente neurofisiológico se caracteriza por respuestas como taquicardia, sudoración, 

hipertensión, rubor, respiración, entre otros.  El componente conductual se relaciona con 

aquellas señales que permiten comprender el estado emocional, tales como las expresiones 

faciales, el lenguaje no verbal y los movimientos corporales. Finalmente, en el componente 

o dimensión cognitiva se encuentra la vivencia, es decir, lo que se denomina sentimiento 

(miedo, angustia, ira, entre otras), es desde este último componente que es posible evaluar 

un estado emocional y asignarle un nombre (Bisquerra, 2003).  

Respecto a lo anterior, han surgido distintas teorías para su comprensión y posterior 

divulgación, entre estas se resalta la propuesta por Izard (1992) quien desarrolló la teoría 

diferencial de las emociones que da cuenta en su esquema del componente neural, expresivo 

y experiencial. Sus estudios se caracterizan por comprender cómo se desarrollan las 
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emociones y a qué edad es posible detectarlas, para ello se enfocó en ocho (enojo, alegría, 

sorpresa, miedo, angustia, disgusto, interés y vergüenza) que generalmente se expresan a los 

dos años y alrededor de los ocho los niños son capaces de identificar todas las emociones 

(Levav, 2005).  

De acuerdo con las consideraciones expuestas anteriormente es pertinente abordar la 

felicidad, la cual desde una perspectiva psicológica se entiende de dos maneras: como 

contenido o como proceso, el primero se relaciona con la calidad de vida en la sociedad y se 

describe como el cumplimiento de los propósitos establecidos por cada persona, en esta se 

incluye la dimensión económica, material y social; en cuanto a la felicidad como proceso es 

un trayecto que se desarrolla durante toda la vida en el que se incluye los propósitos y la 

implementación de estrategias para cumplirlos (Pelechano, González-Leandro, García & 

Morán, 2016).  

Con respecto a la experiencia de vida o la percepción de la existencia, Pelechano, 

Peñate, Ramírez y Díaz (2005) afirman que esta es posible a través de dos perspectivas, la 

primera de ellas hace referencia a los sentimientos positivos experimentados, es decir, lo que 

corresponde principalmente a la felicidad y al aspecto cognitivo de ellos. La segunda 

dimensión o perspectiva se vincula con el funcionamiento positivo.    

La felicidad se relaciona al conjunto de emociones positivas en el ser humano que 

suelen presentarse ante una situación o realidad determinada, para su comprensión, es 

necesario retomar el bienestar y los sentimientos positivos que distintos procesos personales 

(Alpízar & Salas, 2010). Además, las personas felices se caracterizan por mejores hábitos de 

salud, así como de tensión arterial y un sistema inmunológico más fuerte, adicional a ello la 

felicidad se relaciona con factores sociales relevantes tales como el trabajo (mejores 

oportunidades laborales y posibilidades de obtener un trabajo remunerado con mejores 

salarios y mayor productividad), la familia y en general a las relaciones sociales, pues se 

desarrolla la creatividad así como el compromiso, además se consolida como medio para 

obtener un crecimiento psicológico personal y duradero  (Seligman, 2003; Barragán & 

Morales, 2014). Con relación a la evaluación de la felicidad esta se realiza a través de 

instrumentos que aborden el bienestar subjetivo o particularmente satisfacción de la vida, 
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alegría de vivir, sentido positivo de la vida y realización personas, es decir, se aborda el 

establecimiento de metas y propósitos en la vida y alegría que estos generan.  

Evaluación de las emociones. En el proceso de comprensión de las emociones se han 

desarrollado diversas técnicas de evaluación compartidas por quienes estudian la teoría de la 

mente que se presenta en varios estadios, inicia con la atención conjunta y la señalización; 

luego se da el juego imaginativo que dan paso a las falsas creencias y permiten la percepción 

de situaciones que se evalúa mediante la presentación de historias cotidianas en las cuales 

hay una situación en la cual uno de los sujetos da un paso en falso social. Otros modelos son 

los de Gnepp (1986) y las historias de situaciones cotidianas, Dennis (1998) y las reglas de 

visualización social, en este último modelo se afirma que cerca de los nueve años los niños 

son capaces de comprender y contestar adecuadamente frente estas situaciones sociales tan 

comunes, el modelo de Ekman (1976) y las caras que representan las emociones básicas 

(Levav, 2005). También existen instrumentos psicométricos que permiten la medición de las 

emociones, de estos se puede resaltar el Cuestionario de Trabajo Emocional que evalúa la 

frecuencia con la que se presentan determinadas situaciones emocionales en el trabajo 

(Moreno, Gálvez, Rodríguez & Garrosa, 2009). 

Felicidad y adolescencia. La felicidad en adolescentes se considera esencial para la 

adaptación, el bienestar y la salud; en este sentido la felicidad favorece el optimismo pues 

ambas se relacionan con expectativas positivas y establecimiento de metas en un futuro. 

Asimismo, se indica que las personas optimistas carecen de estados depresivos, sentimientos 

de fracaso, intranquilidad y vacío existencial, además se caracterizan por estar satisfechos 

con la vida, tener propósitos y alegría de vivir. Los adolescentes que son felices tienen mejor 

humor y creen en un futuro mejor, pues buscan el lado positivo a las cosas que les permita 

crecer. Finalmente, se indica que tanto hombres como mujeres pueden ser igualmente felices 

y esta felicidad esta mediada por las pautas socioculturales transmitidas de generación en 

generación (Caycho & Castañeda, 2015).  

Marco Multidisciplinar  

Las emociones y habilidades interpersonales pueden comprenderse o estudiarse desde 

otras disciplinas que respondan a las necesidades propias de su quehacer. Es por ello que, en 
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este apartado se retoman aquellas disciplinas que tienen en común el mismo objeto de estudio 

que esta investigación.  

La biología y el estudio de las emociones se fundamenta en los postulados de Darwin 

y la investigación emocional pues representa el origen de prácticamente todas las teorías 

biológicas sobre la emoción gracias a su obra The Expression of the Emotions in Man and 

Animals (1872), la cual dio inicio a investigaciones evolucionistas, en donde se abarca los 

movimientos corporales y expresiones faciales como elemento para la comunicación entre 

los miembros de una especie, lo que les permite informar sobre el estado emocional de un 

organismo. Desde la biología las emociones comunes son innatas y presentan poca variación 

intercultural, es decir que son universales, entre estas se encuentra el miedo, la ira, la tristeza 

y la alegría, aquellas emociones que no cumplen dichos criterios se consideran influenciadas 

por aspectos sociales y culturales y su comprensión depende de una connotación y/o 

interpretación cultural, un ejemplo de ellas es la envidia (Palmero, 2003). Posiblemente el 

principal argumento de Darwin (1872) y que se tiene en cuenta en esta disciplina, es el valor 

adaptativo que tuvieron las emociones en el pasado, lo que significa que si aún están 

presentes es debido a su utilidad para comunicar el estado interno de un sujeto a otro, lo 

anterior permite abordar la adaptación desde tres supuestos: (a) beneficio de las emociones 

al propio sujeto aumentando su felicidad, (b) incremento de que una especie sobreviva y se 

reproduzca y (c) si las emociones son recuerdos del pasado (Palmero, 2003).  

En cuanto a las relaciones o el comportamiento social, desde una perspectiva 

evolucionista, se afirma la posibilidad de potencializar la eficacia biológica de una especie 

para así determinar el número de descendientes que un organismo puede aportar a la siguiente 

generación (Gámez & Marrero, 2005). Desde la biología se podría señalar el interés que ha 

tenido por abordar el comportamiento social por ejemplo en autistas, ya que se caracterizan 

por una alteración en la comprensión de situaciones sociales, aislamiento, rechazo al llamado, 

sus rostros carecen de expresión excepto por rabia o alegría, se retiran si alguien los toca o 

pasan por al lado o encima de las personas sin detener su marcha y no se presenta un interés 

por relacionarse con pares, lo anterior puede extenderse hasta la adultez pero muchas veces 

se acercan a las personas con autoridad si necesitan algo, en ocasiones se establece una 

relación entre dificultades en las relaciones sociales y conductas autolesivas así como la 
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insensibilidad al dolor, una posible explicación de ello es que los altos niveles de endorfinas 

afectarían la motivación de interacción social junto con la disminución de la sensibilidad al 

dolor (Cukier, 2005).  

Lo anterior mencionado son los principios esenciales que retoman los etólogos para 

estudiar los movimientos expresivos de los organismos retomando la emoción y la 

motivación para referirse al mismo concepto (acumulación de energía específica para la 

acción), es decir, desde la etología se profundiza en los movimientos de intención (anteceden 

a la emoción) y los estímulos no verbales (expresión facial, gestos y gritos que aparecen la 

conducta emocional) para comprender la conducta de los animales desde una perspectiva 

biológica, lo que permitió demostrar que el comportamiento instintivo se desarrolla debido a 

las estructuras morfológicas. Lorenz (1935) encontró que los recién nacidos son capaces de 

establecer una relación rápida e intensa con sujetos sociales o sus sustitutos y cada especie 

se caracteriza por cadenas de actos o pautas de acción fijas que desencadenan estímulos, esto 

abrió paso a la comunicación e interacciones sociales y a la consolidación del catálogo 

específico de actos que finalizan en los árboles filogenéticos (Álvarez, 1994; Palmero, 2003).  

Las neurociencias, particularmente desde la neurobiología se abordan, entre otros 

aspectos, la expresión y el reconocimiento emocional, los procesos neuropsicológicos 

relacionados a la percepción emocional y la identificación de estructuras que dotan de 

significado emocional a los estímulos. En este sentido, se ha querido identificar aquellas 

estructuras cerebrales relacionadas a las emociones, entre estas se encuentra la amígdala, que 

se vincula con la expresión emocional y regulación afectiva, además se reconoce la 

participación del núcleo amigdaloide cuya función se relaciona al aprendizaje y la memoria 

emocional, además se ha encontrado dos mecanismos para que la información llegue a la 

amígdala, la primera hacer referencia a la ruta entre el tálamo y la amígdala, sin pasar por la 

corteza visual, generando respuestas rápidas, automáticas y adaptativas en situaciones 

amenazantes, en cambio la ruta que lleva la información desde la corteza hacia la amígdala 

se relaciona con una respuesta emocional consciente. Finalmente, en el reconocimiento de 

emociones en otras personas, se ha observado la participación de las cortezas 

somatosensoriales, necesaria para que el sujeto pueda generar una representación interna, que 

le permitiría simular cómo otro puede sentirse al estar manifestando una determinada 
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expresión emocional. Existen algunas estrategias para identificar las estructuras cerebrales 

implicadas en la respuesta y reconocimiento emocional (estudios de imagenología funcional) 

y se ha encontrado la participación del giro fusiforme y el occipital inferior, el surco temporal 

superior y el polo temporal anterior (Fernández, Dufey & Mourgues, 2007). 

A partir de los cambios que presentan los adolescentes, ya mencionados en otros 

apartados, se indica que la maduración de algunas estructuras de los lóbulos frontales, el 

sistema límbico (experiencia y expresión emocional) y los ganglios basales (regulación de la 

actividad motora) podría explicar la impulsividad, el descontrol emocional, la proclividad a 

la aparición de conductas adictivas, los desórdenes afectivos, la esquizofrenia, la 

personalidad antisocial, entre otros (Burunat, 2003). 

Las habilidades interpersonales desde una perspectiva sociobiológica se pueden 

abordar desde la teoría del contrato social, aquí se comprende principalmente la evolución 

de los intercambios cooperativos, así como habilidades para reconocer a distintos tipos de 

personas, comunicar e identificar los propios valores y los de los demás o la habilidad para 

reconocer costos y beneficios, aparte de los objetos concretos de un intercambio social 

(Gámez & Marrero, 2005). Se afirma que cada persona posee estructuras mentales, 

mecanismos evolutivos y reglas adaptativas para regular los intercambios sociales que 

permiten el control del comportamiento ajeno, a su vez indica qué obligaciones se tiene que 

cumplir a cambio de qué beneficios, es así como dichos contratos se relacionan con la 

naturaleza humana que está diseñada evolutivamente para controlar el orden y desarrollo 

social gracias a la aparición de sistemas y mecanismos regulativos de la dinámica social 

(López, 2010). El objetivo desde esta perspectiva consiste en aplicar la teoría de la evolución 

al comportamiento social de los animales y del hombre, puede explicarse a partir de la 

selección natural ya que son las características hereditarias que incrementan las posibilidades 

de supervivencia – reproducción, estarán presentes en las próximas generaciones, es por ello 

que algunos sociobiólogos afirman que las aptitudes de comportamiento (animal y hombre) 

resultan de potencialidades genéticas (Galarsi, Medina, Ledezma & Zanin, 2011).  

Teniendo en cuenta lo anterior mencionado y de acuerdo con el abordaje de las 

emociones, se considera pertinente realizarlo desde la sociología de las emociones pues desde 

esta perspectiva se incorporan como un elemento clave para acceder al conocimiento de 
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cualquier fenómeno o situación social, se fundamenta en una relación social que se encarga 

de una variedad de afectos, emociones, sentimientos o pasiones presentes en la realidad 

social, es decir, su principal objetivo es estudiar la relación entre la dimensión social y la 

emocional del ser humano; en este sentido  la mayor parte de las emociones humanas tienen 

sentido desde las relaciones sociales, es por ello que las emociones están condicionadas por 

la naturaleza de una situación social (Bericat, 2000).   

Finalmente, cabe señalar que las emociones básicas (usualmente identificadas como 

ira, miedo, disgusto, alegría y tristeza) son universales y dependen de mecanismos similares 

de evaluación (un reconocimiento instantáneo de peligro o amenaza) y respuestas corporales 

(tensión muscular, señales faciales). Pero las emociones también están sujetas a una 

configuración cultural de ahí que surgen las llamadas emociones sociales como la vergüenza 

y la culpa las cuales son altamente maleables, es decir que las emociones desde el punto de 

vista antropológico son un fenómeno multifuncional que parten de una evaluación 

cognoscitiva realizada en una situación suelen estar acompañadas de cambios fisiológicos, 

un componente motivacional reflejado en una intención y por último un estado de 

sentimiento. De ahí, que los diferentes sistemas sociales hacen demandas diversas a las 

personas desarrollando o minimizando partes específicas del registro emocional. Las 

personas en diferentes culturas llevan vidas emocionalmente diferentes, pero no tan 

diferentes al punto que no se puedan empatizar con ellas (Ramírez, 2001; Le Breton, 2012). 

Según lo planteado por la antropología desde el principio de la historia el ser humano 

como persona biológicamente siempre es el producto de una relación interpersonal. Desde el 

punto de vista de la constitución psicológica, el ser humano es el resultado de un flujo de 

innumerables interacciones personales. Las relaciones interpersonales varían en diferentes 

niveles de intimidad y de compartir, lo que implica el descubrimiento o el establecimiento de 

un terreno común, y pueden centrarse en algo (s) compartido (s) en común, es decir que 

pueden estar basadas en inferencia, amor, solidaridad, apoyo o algún otro tipo de conexión o 

compromiso social y prosperan a través de un compromiso equitativo y recíproco ya que se 

forman en el contexto de influencias sociales (familia, amigos, matrimonio) y culturales. Por 

lo tanto, las relaciones interpersonales están reguladas por leyes sociales, costumbres, 

acuerdos mutuos, ya que son la base de los grupos sociales y de la sociedad en su conjunto 

(Méndez & Ryszard, 2005; García, 1995).  
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Pedagogía de las emociones. Poder expresar lo que se siente o lo que se piensa es un 

proceso complejo que en muchas ocasiones se ve afectado por factores externos y propios, a 

pesar de la importancia de la dimensión afectiva para los procesos de aprendizaje y para la 

relación educativa, estos aspectos se siguen presentando como un desafío complejo, pero 

dentro de los mismos procesos de aprendizaje se hace necesario enseñar a desarrollar las 

capacidades tanto afectivas como de personalidad lo que representa que la persona desarrolle 

la capacidad para regular su propio aprendizaje y así generar confianza en sus aptitudes y 

conocimientos; en este aspecto la Pedagogía Emocional se convierte en la ciencia o campo 

del saber que investiga, estudia, analiza y realiza una intervención sobre los elementos 

emocionales y procesos afectivos que intervienen en los procesos educativos no solo dentro 

de un contexto escolar también en contextos no formales por medio de modelos cuyo 

principio de acción es permitir la toma de decisiones de educadores en su práctica profesional 

(Núñez, 2008).  

En este orden de ideas, Vivas (2003) ratifica que la pedagogía o educación de las 

emociones es un proceso de tipo educativo que ha de ser continuo y permanente para 

potenciar tanto el desarrollo emocional como el cognitivo a su plena capacidad y así 

constituir los elementos primarios para el desarrollo integral de la personalidad, de ahí que 

siempre se debe proponer un avance de habilidades con respecto a las emociones y favorecer 

el desarrollo del conocimiento con miras a capacitar al individuo para afrontar los retos que 

plantea la vida cotidiana de una forma efectiva y eficaz con el fin de aumentar el bienestar 

social y personal.  

Por otra parte, Salazar y Estrada (2014) confirman lo que se mencionó previamente 

sobre la Pedagogía Emocional al discernir sobre su importancia y la amalgama de 

herramientas que esta trae consigo ya que genera ambientes de aprendizaje gratificantes al 

brindar elementos que un individuo puede usar a nivel escolar para controlar los niveles de 

estrés y tensión que genera el aula de clase, lo que de forma directa favorece el aprendizaje, 

de ahí que se asevere que las emociones son una dimensión cuya importancia radica en el 

aporte que realiza al desarrollo integral del ser humano a lo largo de la vida. 
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Marco Normativo Legal  

La ley 1098 de noviembre 8 de 2006 o Código de Infancia y Adolescencia. Se 

promulgó con el fin de garantizarles a niños, niñas y adolescentes una serie de derechos que 

les avalan un desarrollo pleno y armonioso en un ambiente adecuado, entiéndase por 

adecuado felicidad, amor y comprensión. También promulga las normas tanto sustantivas 

como procesales con miras a proteger de forma integral los derechos y libertades que tienen 

y que están consagrados en la Constitución y en las leyes tanto nacionales como de carácter 

internacional (derechos humanos) y que deben ser velados no sólo por los estamentos 

gubernamentales, sino también por la familia y la sociedad.  

El Código de Infancia y Adolescencia es aplicado en el territorio colombiano para las 

personas que están entre los 0 a 12 años (niños) y de los 12 a los 18 años (adolescentes) tanto 

nacionales como extranjeros, con doble nacionalidad siendo una la colombiana, con el  fin 

de garantizar una protección integral la cual se materializa por medio de los programas, 

políticas, planes y acciones en caminadas a dicho fin las cuales van desde el ámbito municipal 

hasta el nacional con la adecuada asignación de recursos tanto humanos como económicos.  

Es de resaltar que el Código de Infancia y Adolescencia establece el interés superior, 

que es el de garantizar, de forma imperante, en los niños, niñas y adolescentes la satisfacción 

integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e 

interdependientes, tal como está estipulado en el artículo 8 de este código, así como en el 

artículo 44 de la Constitución Política, Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 9. 

Es así que la nueva visión que plantea el Código de Infancia y Adolescencia sobre el menor 

tiene una perspectiva más humanista que busca garantizar la mayor protección de quienes se 

encuentran en mayor grado de vulnerabilidad e indefensión, es decir, es reconocerle al menor 

una caracterización jurídica específica fundada en sus intereses prevalentes la cual se 

encuentra en la Convención de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el 

Código del Menor (Decreto 2737 de 1989). Y gracias a estos principios en Colombia por 

medio de la Constitución se elevó el menor a la posición de “sujeto merecedor de especial 

protección por parte del Estado, la sociedad y la familia” (artículos 44 y 45).  

Así, el Código de Infancia y Adolescencia es un compendio de leyes para garantizar 

el cumplimiento de los derechos, deberes y libertades de los menores en el territorio nacional 

y a su vez promulga que dicho cumplimiento sea de carácter obligante tanto para estamentos 
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gubernamentales y privados y de cada miembro de la sociedad siendo el punto de partida la 

familia. También estipula que los derechos contenidos en la Constitución Política y en lo 

promulgado por los derechos humanos internacionales en lo referente a los niños han de ser 

de carácter obligatorio en cuanto a su cumplimiento y aplicación, es decir que se deben los 

recursos humanos, físicos y económicos necesarios para dicho cumplimiento. 

Ley General de Educación de 1994. Surge con el fin de regular el Servicio Público 

de la Educación con función social para que esté acorde con las necesidades de cada 

individuo como miembro de una familia y una sociedad. La base de dicha ley es la 

fundamentada por la Constitución Política donde prima el derecho a la educación. La Ley 

General de Educación de 1994 define, desarrolla la organización y la prestación de la 

educación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal 

e informal en el territorio nacional para niños y jóvenes en edad escolar y de igual forma a 

adultos, grupos étnicos, personas con discapacidad (física, sensorial y psicológica) y a 

personas que requieren rehabilitación social (Ley 115, 1994). De ahí que el Ministerio de 

Educación Nacional como estrategia para pertenecer a la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos OCDE (2016) plantea un modelo de participación, gestión y 

formación integral el cuál resalta las principales características contextuales de la Educación 

Inicial y Atención Integral a la Primera Infancia (EIAIPI) y las tendencias más importantes 

en términos de acceso, equidad y calidad que va desde el nacimiento del niño o niña hasta 

sus seis años de edad. Este modelo ha logrado grandes avances en cubrimiento especialmente 

para las familias vulnerables y menos favorecidas. Los niveles de estudiantes matriculados 

se han duplicado y los esfuerzos de reforma se han centrado en la creación de un sistema 

formalizado y personal de EIAIPI profesionalizado. No obstante, los porcentajes de 

participación y de calidad de la EIAIPI, especialmente en las zonas rurales, continúan siendo 

inferiores a los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). El modelo planteado por el Ministerio de Educación se basa en la Ley 

General de Educación de 1994 donde se define la educación preescolar para niños de 3 a 5 

años como la primera etapa de la escolaridad de los niños y establece el ingreso al grado de 

transición (grado 0 para los niños de 5 años) de carácter obligatorio para todos los niños en 

Colombia. Esto le permite implementar un marco con el fin de armonizar, gestionar e 

implementar la EIAIPI y a su vez define las acciones necesarias para garantizar la atención 
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integral para todos los niños, especialmente en aquellos que se encuentran en peores 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad. 

Políticas de Salud Mental NNA. El Ministerio de Salud y Protección Social (2018) 

para dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, en el 2016 reactiva el Observatorio 

Nacional de Salud Mental para que sea desde allí se consolide información pertinente y 

relacionada con la salud mental por territorios, es por ello que se plantea que para un 

desarrollo saludable es necesario de una adecuada alimentación y pautas de crianza que 

fomenten el vínculo madre-hijo, en especial si se quiere un adecuado desarrollo psicosocial. 

A su vez, reconoce que los problemas de salud mental comienzan a manifestarse al final de 

la infancia o al inicio de la adolescencia, dentro de los cuales se presentan la ansiedad, los 

trastornos alimenticios, epilepsia y de depresión, siendo esta última el trastorno mental que 

más afecta a los jóvenes y que más discapacidad produce. En cuanto a las políticas y planes 

de contingencia para afrontar los problemas de salud mental de los NNA en Colombia, el 

Ministerio de Salud y Protección Social ha planteado una serie de políticas y planes con miras 

a subsanar estos problemas, para ello ha gestionado un aumento progresivo de los contenidos 

de salud mental en el Plan de Beneficios en Salud con Cargo a la Unidad de Pago por 

Capitación (antiguo POS), amplió y actualizó los estándares de habilitación para la prestación 

de servicios en salud mental mediante las Resoluciones 1441 de 2013 y 2003 de 2014, 

promulga la Resolución 518/2015 la cual hace referencia a las tecnologías orientadas en salud 

a desarrollar por parte de todas las entidades gubernamentales en todo el territorio para así 

implementar la Estrategia Rehabilitación Basada en Comunidad en Salud Mental, así como 

las Zonas de Orientación Escolar y los Centros de Escucha, los cuales permiten una 

penetración de los entornos comunitario, familiar y educativo para disponer actividades de 

educación en salud y apoyo psicosocial. De igual forma el Ministerio de Salud y Protección 

Social está trabajando en la formulación y posterior aplicación del Plan Nacional de 

Prevención y Atención a la Conducta Suicida 2017-2021. También, ha elaborado y adoptado 

una serie de guías llamadas las Guía de Práctica Clínica (GPC) que dan los lineamientos para 

la detección y diagnóstico del episodio depresivo y del trastorno depresivo recurrente en 

adultos, de la fase aguda de intoxicación de pacientes con abuso o dependencia del alcohol, 

de la Conducta Suicida, de epilepsia de la rehabilitación psicosocial de los adultos con 

esquizofrenia. De esta forma en Ministerio de Salud y Protección Social está cumpliendo la 
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implementación y formalización de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS) a través 

de la Resolución 429 de 2016, cuya finalidad primordial es centrar la acción de salud en las 

personas, a nivel individual, familiar y colectivo.  

Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del Meta (2016-2019). 

Tiene como finalidad atender de manera prioritaria las necesidades de los metenses y darles 

cobertura en cuanto a educación, salud, movilidad y calidad de vida en un marco de la 

inclusión, la reconciliación, la equidad, la transparencia y la eficacia administrativa. En 

cuanto a educación y salud el Plan de Desarrollo Económico y Social del Departamento del 

Meta (2016) acoge las teorías del Desarrollo Humano y trabajará prioritariamente buscando 

que en estos dos sectores se privilegie el acceso, aumenten las coberturas de atención y haya 

una calidad adecuada, y a su vez este promueve que diferentes grupos poblacionales, 

especialmente los considerados vulnerables, se beneficien de los bienes públicos ya que es 

un derecho al cual tienen acceso. En lo referente al aspecto cultural, deportivo, recreativo y 

de vivienda el Plan de Desarrollo toma como eje estos aspectos para garantizar que las 

diferentes comunidades tengan acceso a ellos sin importar su condición socioeconómica, 

género, preferencias sexuales, raza, credo, ocupación o ubicación dentro del territorio. En 

cuanto a la política de jóvenes el Plan de Desarrollo busca incrementar la escolaridad en 

jóvenes entre las edades de 15 a 24 años ya que solo llega hasta séptimo grado. Para ello 

cuenta con herramientas tales como el Fondo Social para la Educación Superior, que sirve de 

apoyo a estudiantes de familias de bajos ingresos, permitiéndoles acceder a créditos para 

financiar los costos de la matrícula en cuanto a educación superior, lo que ampliaría la 

cobertura en educación en el departamento del Meta. Así mismo, el Plan de Desarrollo no 

solo busca el aumento de la cobertura sino la continuidad y permanencia escolar en el servicio 

educativo. Además, se plantea la búsqueda de jóvenes desescolarizados para su continuidad 

o inclusión en el sistema escolar  

Marco Institucional 

Colegio Alberto Lleras Camargo. Es un colegio ubicado en Villavicencio en la 

Calle 6 #10–01 Barrio el Estero, pertenece al sector oficial de tipo mixto con calendario tipo 

A con jornadas mañana, tarde y nocturna de corte académico-técnico que va desde los grados 

de preescolar hasta los de educación media. Actualmente, el rector de la institución es el 

Licenciado Jorge Duvian Sorza Ramírez quien está a cargo de 989 estudiantes activos en las 
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tres jornadas. De acuerdo con su misión y visión, el colegio tiene un modelo de educación 

que forma integralmente a sus estudiantes aplicando un modelo Conceptual Dialogante, que 

a través de su talento humano idóneo forma personas con la capacidad de buscar soluciones 

a las necesidades de sus comunidades y con un alto sentido de respeto por el medio ambiente. 

El colegio Alberto Lleras Camargo espera para el 2020 ser líder en la región en cuanto a la 

formación de bachilleres académicos con conocimiento en Contabilización de Operaciones 

Comerciales y Financieras y Programa de Multimedia – Software lo que les permitirá a sus 

egresados desarrollar un alto nivel de pensamiento crítico, con sentido ético, humanístico y 

social que va de la mano con las nuevas tendencias en cuanto a educación, tecnología, medio 

ambiente y cultura. Adicional a la oferta académica tradicional que el colegio realiza también 

tiene una modalidad de educación virtual la cual es ambiente de aprendizaje para el desarrollo 

de contenidos en Educación Básica Secundaria, Media Técnica y Media Académica con el 

propósito de buscar mecanismos digitales e interactivos para afianzar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que sirve como complemento académico, allí el colegio oferta las 

modalidades de: Multimedia, donde el estudiante desarrolla habilidades en creación de 

contenidos multimedia con apoyo técnico del SENA para los grados décimo y undécimo, 

Contabilidad, la cual permite el desarrollo de habilidades en contaduría y gestión financiera 

en apoyo técnico con el Servicio Nacional de Aprendizaje para los estudiantes de grado 

décimo y undécimo. Refuerzos en: Ciencias Naturales la cual va de la mano con la formación 

en el aula de clase y sus laboratorios especializados y que por medio de la implementación 

de actividades interactivas busca cumplir con su objetivo en formación al estudiante, así 

mismo en Ciencias Sociales done se apoya en su formación basada en el ser, su historia y su 

relación con el entorno con actividades TIC que estimulen su trabajo colaborativo y 

comunitario (Colegio Alberto Lleras Camargo, 2019).  

En cuanto al Proyecto Educativo Institucional (2004), allí se indica que los objetivos 

de la educación se abarcan en tres grupos: (a) formar integralmente al educando mediante la 

integridad, la ciudadanía, el mundo del trabajo y el proyecto de vida, (b) desarrollar 

capacidades, actitudes y valores (aprender a aprender, a pensar y a convivir) y (c) desarrollar 

aprendizajes en diversos campos, tales como ciencia, humanidades, tecnología, arte y 

deporte. En lo que respecta al diseño curricular cabe señalar que se fundamenta desde una 

perspectiva humanista, sociocognitiva y afectiva; además es diversificable (aprendizajes 
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significativos), flexible (características de la realidad y necesidades del aprendizaje) y 

articulado (logros educativos secuenciales). Finalmente, el modelo pedagógico de la 

institución se fundamenta en la Pedagogía Conceptual particularmente de los trabajos de 

Vygotsky, Wallon, Merani , Miguel y Julián de Zubiría así como de las corrientes 

pedagógicas contemporáneas; asimismo se caracteriza por un amplio referente teórico en 

dimensiones como pensamiento y lenguaje (Vygotsky, Luria y Merani), inteligencia 

emocional (Goleman y Shapiro), valores (Savater, Piaget y Ausubel), aprendizaje 

significativo (Ausubel, Novak y Bruner) Contexto Siglo XXI (Drucker, Reich, y Toffler) y 

pensamiento e inteligencia (Garner, Stemberg y Feurestein). Cabe resaltar que aunque el 

fundamento teórico y conceptual del proyecto institucional se realiza desde la inteligencia 

emocional o una dimensión afectiva, no se encontró un programa dirigido al manejo y 

reconocimiento de las emociones, los que se encuentran se relacionan con problemas 

coyunturales de trascendencia, tales como: educación para la convivencia, la paz y la 

ciudadania, educación en y para los derechos humanos, educación en valores y formación 

ética, educación intercultural, educación para el amor, la familia y la sexualidad, educación 

ambiental y educación para la equidad de género. 

Antecedentes Investigativos  

De manera específica la adolescencia es una etapa marcada por cambios físicos y 

hormonales que permiten una apariencia adulta. Asimismo, a nivel psicológico se destacan 

cambios cognitivos, particularmente en el pensamiento, este se caracteriza por la capacidad 

de los adolescentes de ser críticos, reflexivos y formar ideas de manera abstracta, lo anterior 

puede implicar oportunidades para incursionar en una vida laboral donde la participación en 

la sociedad adulta es un pilar para su comprensión (Papalia, Wendkos & Feldman, 2004). 

Cabe resaltar que la carencia de habilidades emocionales e interpersonales puede 

desencadenar en conducta antisocial o socialmente desordenada, pensamientos 

autodestructivos, violencia y agresiones, consumo de drogas y dificultad para desarrollar 

habilidades sociales y relaciones interpersonales satisfactorias, adaptación escolar, social y 

familiar (Jiménez & López, 2009). Es por esto que a la hora de enfrentar situaciones 

cotidianas la IE y las HHII resultan ser efectivas, positivas y exitosas, para la adaptación de 

diferentes situaciones a las que se enfrenta el individuo (González, 2016).   
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El desarrollo de habilidades durante la adolescencia es vital y determinante para el 

progreso y desempeño del individuo en la vida adulta, por lo que las habilidades 

interpersonales adquieren un valor significativo durante esta etapa (Roque, 2012; Trigoso, 

2013). 

El término de habilidades interpersonales es un constructo propuesto por Vicente 

Pelechano (1984, 1991, 1995) y se definen como la capacidad de comprender las ideas y los 

sentimientos de los demás y ofrecer ayuda, inspirar, dar confianza y finalmente, ser capaz de 

colocarse en la posición del otro para entender el problema (Bonete, 2013). Estas habilidades 

hacen parte del concepto de inteligencia emocional definida como una meta-habilidad que 

determina el grado de destreza que una persona puede alcanzar en el dominio de sus otras 

facultades, incluido el intelecto, también permite comprender las necesidades del otro y 

actuar de la mejor manera en las relaciones humanas (Goleman, 1995).  

En cuanto a las investigaciones realizadas en torno a esta temática se evidencia que 

ha adquirido relevancia en el contexto educativo, social, clínico entre otros, siendo la 

adolescencia la población de mayor interés, debido a los cambios que se presentan en esta 

etapa de transición de la infancia a la vida adulta. En este apartado se mencionan algunos 

estudios que se consideran pertinentes en la conceptualización de la presente investigación, 

cabe aclarar que algunas hacen referencia a la inteligencia emocional, las habilidades sociales 

y habilidades interpersonales de manera indiscriminada pues hacen parte de los antecedentes 

investigativos. A continuación, se mencionan algunas investigaciones realizadas a nivel 

internacional que son oportunas para la comprensión del objeto de estudio.   

Aspectos como la inteligencia emocional percibida, la disposición al optimismo-

pesimismo, la satisfacción vital y la personalidad fueron analizados por Cazalla y Molero 

(2016) quienes determinaron que los hombres tienden a ser más optimistas que las mujeres, 

pues en la dimensión emocional, las mujeres piensan y rumian más sobre sus emociones que 

los hombres, por lo que se afirma que la inteligencia emocional percibida resultó ser 

predictora de la satisfacción con la vida.  

Pulido y Herrera (2018) hallaron una relación estadísticamente significativa y 

directamente proporcional entre felicidad y la inteligencia emocional así como en sus 
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dimensiones: empatía, autoconcepto y autocontrol en adolescentes entre los 12 y 17 del 

Instituto de Enseñanza Secundaria de la ciudad de Ceuta, adicional a ello, encontraron que 

las variables predictoras de la felicidad fueron cultura, estatus, edad y género y en cuanto a 

la IE encontraron como predictoras la edad, cultura y género, los autores concluyen que los 

bajos niveles de IE se asocian con un mayor desajuste emocional.  

Sarrionandia y Garaigordobil (2017) analizaron los efectos de un programa que 

fomentaba la inteligencia emocional y si estos afectaban diferencialmente en función del sexo 

en adolescentes entre 13 y 16 años. Encontraron en los análisis de covarianza pretest-postest 

un aumento significativo de la inteligencia emocional y disminución de los síntomas 

psicosomáticos y en la covarianza pretest-seguimiento aumentó la inteligencia emocional y 

la felicidad, también cabe señalar que disminuyeron los síntomas psicosomáticos y la 

inestabilidad emocional.  

Muñoz (2017) desarrolló una intervención grupal de educación emocional y 

habilidades interpersonales durante ocho sesiones en adolescentes entre los 12 y 14 años que 

presentaban una alteración en el manejo y gestión emocional. De los principales hallazgos 

cabe señalar que un efecto significativamente positivo sobre el total de la capacidad de 

resiliencia, atención emocional, reparación emocional, tolerancia a la frustración, el bienestar 

subjetivo. En cuanto a las dimensiones de resiliencia y recursos externos no se encontraron 

diferencias significativas. Se concluye que el desarrollo de esta intervención favoreció a las 

mejoras en habilidades emocionales y bienestar psicológico subjetivo.  

Morales (2017) indica que el uso de estrategias productivas de afrontamiento, tales 

como solución activa, búsqueda de información y actitud positiva favorecen las puntuaciones 

obtenidas en autoconcepto académico, habilidades sociales e inteligencia emocional y una 

relación inversa entre reparación emocional y conducta agresiva, así como entre 

autoconcepto negativo y el uso de estrategias improductivas. 

Abdollahi, Hosseinian, Panahipour, Najafi y Soheili (2019) realizaron un estudio 

sobre inteligencia emocional como moderadora entre el perfeccionismo y la felicidad en 412 

adolescentes de Malasia utilizando un modelo de ecuaciones estructurales (SEM) para 

determinar si los estudiantes con altos niveles de perfeccionismo de los estándares 
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personales, bajos niveles de perfeccionamiento de las preocupaciones evaluativas y altos 

niveles de inteligencia emocional señalaban niveles más altos de felicidad. Mediante un 

análisis multigrupo demostraron que la IE es un moderador significativo en las 

preocupaciones evaluativas (perfeccionismo) y la felicidad, es decir que la inteligencia 

emocional puede disminuir aquellas preocupaciones evaluativas sobre el perfeccionismo con 

relación a la felicidad. 

Looder, Goossens, Scholte, Engels y Vergahen (2016) en su investigación buscaban 

establecer si había una conexión entre adolescentes solitarios y habilidades sociales 

deficientes. Los resultados indican que los adolescentes que presentan cuadros de soledad 

reportan problemas para formar y mantener amistades dado a que presentan habilidades 

sociales más bajas lo que lleva al aislamiento social y a su vez a la soledad, una posible 

explicación a esto es que los adolescentes solitarios pueden tener una interpretación negativa 

de su entorno social. 

Ogihara y Uchida (2014) examinaron los efectos negativos del individualismo con 

relación a las relaciones interpersonales y el bienestar en las culturas del este de Asia. El 

estudio demostró que el ser individualista afecta las relaciones interpersonales de manera 

directa y a su vez el bienestar en las culturas Asiáticas y esto es consecuencia de la carencia 

de una estrategia para contrarrestar el efecto negativo de dicha relación en estas culturas 

contrario a lo que sucede en las culturas europeas americanas donde se presenta dicha 

disminución pero hay una estrategia por parte de los individuos en estas culturas para 

contrarrestar dicho efecto y esto se ve en la diferencia del número de amigos, de amigos 

cercanos y del bienestar obtenido.  

Autores como Fernández-Berrocal y Extremera (2016) señalan que la inteligencia 

emocional permite la adaptación positiva al entorno social y favorece las relaciones sociales, 

asimismo, afirman que aquellos que la desarrollen y particularmente puntúen alto en manejo 

emocional, se caracterizan por una mayor sensibilidad interpersonal, intimidad, aceptación, 

amistad recíproca y percibían sus interacciones con las personas del sexo opuesto de mayor 

calidad y con más éxito. Finalmente, la IE promueve el bienestar mediante las relaciones 

sociales y tiene un efecto directo sobre la felicidad y el bienestar. 
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En este orden de ideas, López-Fernández (2015) realizó un estudio sobre los 

beneficios de la inteligencia emocional en las relaciones interpersonales en adolescentes 

universitarios y encontró que la IE, mediante el reconocimiento, comprensión y uso de las 

emociones, favorece las relaciones interpersonales positivas y ayuda a la persona a manejar 

eficazmente sus experiencias emocionales, lo que favorece una conducta adaptativa y un 

mayor nivel de éxito. 

Villalba (2018) llevó a cabo una investigación para determinar la relación entre 

inteligencia emocional y habilidades sociales en un grupo de adultos (50 hombres y 50 

mujeres). En su investigación logró concluir que no existe relación entre las variables 

mencionadas y el nivel de IE se encontraba entre promedio, bajo y muy bajo, solo un 3% de 

la población puntuó muy alto, con relación al nivel de habilidades sociales era medio en todas 

las dimensiones.  

Ahora bien, autores como García, Hurtado, Quintero, Rivera y Ureña (2018) 

realizaron un estudio para determinar los niveles de inteligencia emocional en un grupo de 

universitarios y lograron concluir que los participantes se caracterizaban por puntuaciones 

bajas en el total de la IE y varia a moderado en sus escalas (intrapersonal, adaptabilidad, 

manejo de estrés y estado de ánimo), lo que implica dificultades en distintas dimensiones de 

una persona, a saber: autocomprensión, asertividad, visualización positiva de sí mismo, 

resolución de problemas, flexibilidad, baja tolerancia al estrés y control de impulsos, y 

finalmente una baja percepción de la felicidad y el optimismo. 

Demir, Jaafar y Bilyk (2012) investigaron la asociación existente entre habilidades 

sociales, la calidad de la amistad y la felicidad con el bienestar psicológico, entre un grupo 

de estudiantes universitarios estadounidenses y malayos. Los resultados permitieron concluir 

que los estadounidenses poseen un mayor nivel de bienestar psicológico comparado con los 

malayos, por lo tanto, se logra demostrar que los parámetros anteriormente mencionados 

tienen una fuerte relación con el bienestar psicológico. 

Heizomi, Allahverdipour, Jafarabadi y Safaian (2015) estudiaron la relación entre 

felicidad y bienestar psicológico, incluyeron variables como: estado general de salud, 

felicidad, autoeficacia, estrés percibido, esperanza y satisfacción. El estudio arrojó una 
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relación significativa entre felicidad y el bienestar psicológico. También se logró demostrar 

que los estudiantes con una mayor actividad social poseen una mejor salud mental y que a 

mayor felicidad mejor desempeño escolar.  

Haji, Mohammadkhani y Hahtami (2011) investigaron la efectividad de un programa 

con miras a entrenar las habilidades sociales y su efecto en la calidad de vida y la regulación 

emocional en 26 estudiantes universitarios quienes fueron divididos en un grupo 

experimental y otro de control. La investigación demostró que el programa de entrenamiento 

es viable y efectivo ya que se presentó un aumento significativo en cuanto a la felicidad, es 

decir que el entrenar las habilidades sociales tiene una influencia directa en las variables 

mencionadas, excepto en la salud física y que los problemas presentados en cuanto a las 

variables no nacen de patologías profundas sino de la carencia de habilidades sociales.   

Ogihara y Uchida (2014) examinaron los efectos negativos del individualismo con 

relación a las relaciones interpersonales y el bienestar en las culturas del este de Asia. El 

estudio demostró que el ser individualista afecta las relaciones interpersonales de manera 

directa y a su vez el bienestar en las culturas Asiáticas y esto es consecuencia de la carencia 

de una estrategia para contrarrestar el efecto negativo de dicha relación en estas culturas 

contrario a lo que sucede en las culturas europeas americanas donde se presenta dicha 

disminución pero hay una estrategia por parte de los individuos en estas culturas para 

contrarrestar dicho efecto y esto se ve en la diferencia del número de amigos, de amigos 

cercanos y del bienestar obtenido.  

De acuerdo con lo mencionado, se considera esencial señalar los postulados de 

Rijavec (2015) sobre la importancia de la felicidad en contextos educativos, quien además 

afirma que se consolida como una herramienta transversal en el aprendizaje efectivo, 

creativo, significativo y además favorece a reducir los índices de depresión y aumentar los 

niveles de satisfacción vital, lo anterior resulta útil en el diseño e implementación de 

programas educativos que aborden la dimensión social y afectiva y de este modo se garantice 

un desarrollo integral en los estudiantes.   

Luna (2019) realizó un estudio sobre los factores que influyen en la felicidad en 174 

niños entre seis y ochos años en un colegio público y encontró que la felicidad en los 
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participantes se relacionaba principalmente al establecimiento de relaciones interpersonales 

con sus amigos, compañeros y profesores, además de actividades como leer, aprender o 

estudiar. Finalmente, esta autora propone algunas estrategias de intervención, tales como: 

conferencias informativas, talleres de formación para padres (comunicación asertiva, 

inteligencia emocional, salud familiar, autoestima y relaciones familiares), además de la 

formación docente en manejo de emociones, métodos de enseñanza entre otros. 

Otros estudios, como el realizado por Salavera y Urán (2017), han abordado las 

estrategias de afrontamiento y su repercusión en la felicidad subjetiva en 1.042 adolescentes 

entre los 12 y 17 años, encontrando que la percepción de la felicidad subjetiva es mayor entre 

quienes usan estilos de afrontamiento orientado a otros, y el afrontamiento no productivo, 

incide en una menor felicidad subjetiva. Además, los autores afirman que la felicidad 

disminuye conforme aumenta la edad en los participantes y los adolescentes relacionan la 

felicidad con las estrategias que implica la participación de un tercero en la resolución de 

situaciones de estrés. Finalmente, resaltan la importancia del entrenamiento y uso de 

estrategias de afrontamiento activo y soporte emocional. 

De los estudios realizados en Latinoamérica se resaltan los siguientes:  

Flores, García, Calsina y Yapuchura (2016) estudiaron la relación entre habilidades 

sociales y comunicación interpersonal en estudiantes universitarios y encontraron una 

correlación positiva e intensa entre las dos variables de estudio y señalan que los participantes 

hacen uso de habilidades sociales y utilizan la comunicación interpersonal adecuadamente 

en diversos escenarios de su cotidianidad, entre los principales rasgos se puede destacar: ser 

cortés y amable con los demás, cooperación con sus amigos, desarrollo de una red de 

compañeros y amigos (apoyo) interés en su sinceridad y la honestidad al transmitir sus ideas, 

además debido a la relación encontrada es posible desarrollar conexiones con los demás y 

establecer con personas importantes e influyentes. 

Ruvalcaba, Fernández, Salazar y Gallegos (2017) realizaron un estudio para 

determinar cuál es el impacto que tiene la claridad emocional sobre las emociones positivas, 

la autoestima, las relaciones interpersonales, el apoyo social frente a la inteligencia 

emocional y la satisfacción con la vida. Los resultados de la investigación indican que la 
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claridad emocional posee un papel predictivo sobre las emociones positivas y la autoestima, 

mientras que la reparación emocional influye sobre las emociones positivas que a su vez 

tienen un impacto sobre las relaciones interpersonales y estas sobre la satisfacción con la 

vida. 

Veloso, Cuadra, Gil, Quiroz y Mesa (2015) demostraron la efectividad de un 

programa de intervención basado en la psicología positiva y las habilidades sociales con 

relación a la satisfacción laboral, vital y el clima organizacional. Se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo cuasiexperimental y el cuasicontrol en lo referente a la 

satisfacción vital, así como en las comparaciones intragrupo de la condición 

cuasiexperimental. Se afirma que las emociones positivas favorecen la construcción de 

recursos personales que luego impactan en la satisfacción vital, con respecto a esta última y 

la relación con habilidades sociales se indica mejores relaciones interpersonales y redes de 

apoyo lo que implica una mejor satisfacción vital. En cuanto a la satisfacción laboral y el 

clima organizacional también se encontró un aumento estadísticamente significativo y la 

explicación a ello se relaciona con las fortalezas del carácter de una persona. 

De acuerdo con la revisión de estudios previos que se realizó, se encontró que hay 

diversos estudios que han abordado la IE, las HHII, las habilidades sociales y las emociones 

como la felicidad y en la mayoría de ellos se menciona una relación positiva entre las 

variables así como el beneficio de programas de intervención (Pulido & Herrera (2018); 

Sarrionandia & Garaigordobil (2017); Abdollahi, et al. (2019); Demir, et al. (2012)), a pesar 

de lo mencionado aún se evidencia estudios que no discriminan entre los constructos, por 

tanto resulta complejo determinar la relación entre HHII y felicidad debido al uso 

indiscriminado de constructos. 
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Metodología 

 

Diseño  

 

La presente investigación es de corte cuantitativo, de tipo transaccional y alcance 

descriptivo correlacional, el primero consiste, de acuerdo con Hernández, Fernández y 

Baptista, (1997) en describir fenómenos, situaciones y eventos y detallar cómo se 

manifiestan, para ello se espera especificar propiedades, características y perfiles del 

fenómeno que se someta a un análisis, para únicamente recoger información de manera 

independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren. En cuanto al alcance 

correlacional, consiste en conocer el grado de asociación que existe entre dos o más variables 

en un contexto determinado, se necesita previamente mediar cada una de ellas para analizar 

la vinculación que se puede presentar. Su utilidad se fundamenta en conocer el 

comportamiento de una variable en presencia de otra.  

 

Participantes  

 

Los participantes del estudio fueron adolescentes entre los 11 y 17 años del colegio 

Alberto Lleras Camargo de la jornada de la mañana y de la tarde quienes se encontraban 

cursando entre sexto y undécimo. 58,4% eran mujeres y el 41,6% eran hombres. La edad 

promedio fue 13 años y se encontraban en su mayoría (63) en grado noveno. Con relación a 

la jornada, el 51,1% pertenecía a la jornada de la mañana mientras que el 48,9% a la jornada 

de la tarde. Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo no probabilístico 

por conveniencia, el cual de acuerdo con Otzen y Manterola (2017) se caracteriza por 

seleccionar aquellos participantes accesibles y que aceptan ser incluidos en la investigación. 

Inicialmente, se conformó una muestra total de 607 estudiantes, sin embargo, únicamente 

cumplieron con los criterios de inclusión 221 estudiantes que conformaron la muestra final.  
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Criterios de inclusión. Participaron aquellos estudiantes activos del Colegio Alberto 

Lleras Camargo y que se encontraban entre los 11 y 17 años.  

Criterios de exclusión. Se excluyeron de la muestra aquellos estudiantes que no se 

encuentren en el rango de edad establecido previamente. Asimismo, aquellos que tengan un 

diagnóstico psiquiátrico descrito en el DSMV o CIE-10 o daño neurológico diagnosticado, 

además aquellos estudiantes que en el momento de la aplicación se encuentren en algún 

tratamiento farmacológico que pueda afectar su comportamiento habitual.  

 

Instrumentos 

 

Evaluación de solución de conflictos interpersonales (ESCI) (García-Martin & 

Molinero, 2019). Este instrumento fue validado en Colombia y evalúa la capacidad de 

resolver conflictos interpersonales a través de tres áreas: (a) reconocimiento de emociones, 

(b) atribución de las causas y (c) la generación de soluciones. Se compone de 17 láminas de 

escenas que contienen un conflicto con una o más de una persona, se espera que el evaluado 

responda las siguientes preguntas: ¿cómo se siente el personaje? (reconocimiento de las 

emociones), ¿por qué se siente así? (atribución de las causas) y ¿qué podría hacer para 

solucionarlo? (generación de soluciones). Se concluye que el instrumento aporta validez de 

constructo y fiabilidad, coeficiente de fiabilidad para el total de la prueba 0,89 y en cuanto a 

las dimensiones se resalta los siguientes coeficientes: área de emociones 0,69; área de causas 

0,81 y área de soluciones 0,80.  

Escala para la evaluación de la expresión, manejo y reconocimiento de las 

emociones o Trait Meta-Mood Scale (TMMS-24). Mide la inteligencia emocional 

intrapersonal percibida mediante tres dimensiones: (a) atención a las emociones, (b) claridad 

emocional y (c) reparación emocional. Para la primera y segunda dimensión se obtuvo un 

índice de confiabilidad de 0,89 y para la tercera fue de 0,85, En cuanto a la calificación, cabe 

mencionar que es puntuación directa y se debe realizar por cada una de las dimensiones, a 

continuación se mencionan los ítems correspondientes para cada dimensión: Atención a las 

emociones (percepción): ítem1 + ítem2 + ítem3 + ítem4 + ítem5 + ítem6 + ítem7 + ítem8 (8-
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40), Claridad emocional (comprensión): ítem9 + ítem10 + ítem11 + ítem12 + ítem13 + 

ítem14 + ítem15 + ítem16 (8-40) y Reparación emocional (regulación): ítem17 + ítem18 + 

ítem19 + ítem20 + ítem21 + ítem22 + ítem23 + ítem24 (8-40), después de hallar la puntuación 

directa se debe transformar a puntuaciones baremadas.     

Escala de Felicidad de Alarcón (Toribio, Arratia, Valdez, González & Van, 2012). 

Este instrumento se encuentra validad en población adolescente latinoamericana y está 

compuesta por 27 ítems de tipo Likert con cinco alternativas de respuesta. La escala se 

comprende desde cuatro dimensiones o factores: (a) sentido positivo de la vida, (b) 

satisfacción con la vida, (c) realización personal y (d) alegría de vivir, los cuatro explican el 

50.32% de varianza total. En el primer factor, la felicidad se relaciona con estar libre de 

estados depresivos profundos, tener sentimientos positivos hacia sí mismo y hacia la vida, 

este factor explica el 32,82% de la varianza total y posee una alta confiabilidad (α= .88), se 

compone de 11 ítems. El segundo expresa satisfacción por lo que se ha alcanzado y por la 

creencia de estar donde se debe o estar muy cerca del ideal de su vida, está compuesto por 

seis ítems que explican el 11.22 % de la varianza total, en este se obtuvo una confiabilidad 

de 0,79. En el tercer factor se incluye la felicidad plena, es decir, autosuficiencia, autarquía, 

tranquilidad emocional, placidez, se compone de seis ítems que explican el 10.7% de la 

varianza total, la confiabilidad fue de 0,76. Finalmente, en el cuarto factor  se incluye 

experiencias positivas de la vida y  sentirse generalmente bien, está compuesta por cuatro 

ítems que explican el 10.7 % de la varianza total, la confiabilidad en este factor fue de 0,72. 

En la escala total se obtuvo un alfa de 0.917. Cabe señalar que de acuerdo con el puntaje total 

obtenido se indica cinco niveles de felicidad: muy baja (27-87), baja (88-95), media (96-

110), alta (111-118) y muy alta (119-135).  

 

Procedimiento  

 

La realización del presente trabajo de investigación se estructura de acuerdo con los 

pasos que fueron necesarios para su cumplimiento. En primer lugar, se encuentra la revisión 

de estado del arte, es decir, el sustento teórico y empírico de la investigación. Posterior a ello 

fue necesario realizar una solicitud a las instituciones educativas, tanto a la Universidad Santo 
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Tomás como al Colegio Alberto Llegar Camargo. Además, de lo mencionado fue necesario 

el diligenciamiento del consentimiento y asentimiento informado, debido a que en la 

población que participó fueron menores de edad. Después, se realizaron los análisis 

pertinentes mediante el Programa Estadístico SPSS versión 25, para dar cumplimiento a los 

objetivos se realizaron análisis descriptivos y correlacionales. Finalmente, se realizó un 

encuentro con las directivas del colegio, así como con los padres de familia para realizar la 

devolución de resultados y el informe de recopilación de información sobre intervenciones 

efectivas y eficaces asociadas con la temática estudiada. 
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Consideraciones Éticas 

 

La presente investigación se encuentra enmarcada en la Ley 1090 de 2006 por la cual 

se reglamenta el ejercicio de la profesión de Psicología en Colombia y se dicta el Código 

Deontológico y Bioético. Es así que el artículo 2 del título II “Disposiciones Generales” 

plantea los estándares de la profesión para prestar un servicio de calidad bajo preceptos de 

ética y moral. Así mismo, esta investigación busca aportar al mejoramiento del desarrollo de 

la psicología respetando todo principio planteado por dicha ley, y donde se le da prioridad a 

la protección de la privacidad y los derechos de cada uno de los participantes. En 

consecuencia, de lo manifestado, este apartado da cuenta de las disposiciones en el ejercicio 

de la investigación particularmente en: 

Confidencialidad: los datos personales de los participantes no fueron manipulados ni 

divulgados durante la investigación. 

Investigación con participantes humanos: durante el transcurso de la investigación 

siempre primó la preservación de la dignidad y se le dio un trato de respeto a cada uno de los 

participantes. 

En lo referente al Título V, articulo 10, se cumplió con cada uno de los parágrafos allí 

descritos ya que se dio a cabalidad la confidencialidad de datos (pará. a), así mismo se asumió 

la responsabilidad frente a los datos proporcionados (pará. b) y por último se tuvo en cuenta 

las consideraciones éticas y profesionales para garantizar el buen desarrollo de la 

investigación con los participantes (pará. h). 

Para el desarrollo de la investigación se tuvo en cuenta los siguientes artículos del 

Título VII, Capítulo 1 y del Capítulo 7: 

Artículo 15: se respetó la integridad moral y religiosa de todos los participantes. 

Artículo 16: en la aplicación de los instrumentos prevaleció la integridad y respeto de 

los participantes sin importar su raza, sexo, edad o etnia. 

Artículo 17: los informes entregados se realizaron con suma objetividad para evitar 

desvaloraciones discriminatorias de género, raza o condición social. 

Artículo 20: hubo imparcialidad con respecto a la aplicación y resultados obtenidos. 
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Artículo 26: los datos obtenidos se divulgaron de forma adecuada en los diversos 

informes entregados. 

Artículo 50: la investigación se basó en principios éticos de respeto y dignidad con el 

fin de salvaguardar el bienestar y derechos de los participantes. 

Artículo 51: no se usó o divulgó información incompleta o encubierta y se garantizó 

que los participantes fueran informados de las variables, así como de los objetivos y resultado 

de la investigación. 

Artículo 52: En cuanto a la participación de menores de edad y personas con algún 

tipo de discapacidad se obtuvo un consentimiento escrito por parte de los padres, custodios 

o representantes legales. 
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Resultados 

 

Los análisis descriptivos muestran que la media de edad de los participantes fue de 

13 años con una desviación típica de 1,6 de los cuales 92 (41,6%) eran hombres y 129 

(58,4%) mujeres. En relación con el grado cursado, se encuentra que el 39,8% pertenecía a 

grado sexto y séptimo; el 40,7% pertenecía a grado octavo y noveno y el 19,4% a grado 

décimo y undécimo. Finalmente, el 51,1% de los participantes pertenecían a la jornada de la 

mañana, mientras que el 48,9% a la jornada a la tarde.  

En cumplimiento de los objetivos y para dar respuesta a estos, fue necesario realizar 

análisis descriptivo y de correlación entre las variables del estudio (Habilidades 

Interpersonales y Felicidad). A continuación, se especifica lo encontrado de acuerdo con el 

alcance mencionado. 

Análisis Descriptivo  

 

De acuerdo con lo planteado en la presente investigación y a partir de los análisis 

estadísticos realizados fue posible identificar la relación entre habilidades interpersonales y 

felicidad. Además, se evaluó los niveles de cada una de las variables y la relación entre las 

subescalas de habilidades interpersonales y felicidad.   

De los 221 participantes de la investigación, se evidenció que la media de los 

participantes fue de 60,04 (DT = 11,798), lo que corresponde a niveles adecuados en la 

prueba ESCI, aspecto asociado con una adecuada identificación de emociones causas y 

solución de problemas interpersonales y no se hallaron diferencias estadísticamente 

significativas por género, jornada ni por grupos etarios. En cuanto a la escala de felicidad se 

encontró que la media de los participantes fue de (  83; DT = 8,236.), de los 221 

participantes 158 puntuaron muy bajo, 51 bajo, 11 medio y 1 persona alto, es decir, que el 

nivel de felicidad en la población es muy bajo, lo que significa que los participantes 

posiblemente no sienten satisfacción con lo que han alcanzado o perciben muy distante el 

ideal que han construido para su vida. Asimismo, pueden presentar sentimientos de 

intranquilidad y baja autosuficiencia, así como pocas experiencias positivas en su vida.  Con 

relación a los factores que componen esta variable, alegría de vivir (75%) fue el componente 
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que más se presentó (  15,71; DT= 2,9), seguido se encuentra satisfacción de la vida (72%) 

(  29,37; DT=5,677), la tercera dimensión que más se presentó corresponde a realización 

personal (56%) (  17,73}; DT=3,136) y finalmente, se encuentra sentido de la vida (40%) 

(  20,96; DT=7,583). En cuanto a los grupos etarios, se encontró que los participantes de 

los 11 a 14 años (60,1%) obtuvieron niveles más altos de felicidad; mientras que los 

participantes que tenían entre 15 y 17 años alcanzaron niveles muy bajos de felicidad (  88 

participantes).  

Aunque no era un objetivo central de la investigación, se considera pertinente señalar 

los principales hallazgos con relación a la inteligencia emocional, teniendo en cuenta que las 

HHII hacen parte del componente de la IE, aunque, en algunos estudios no se hace la 

distinción en los componentes. En este sentido, las tres dimensiones que la componen: 

atención a las emociones, claridad y reparación emocional. En la primera dimensión se 

encontró un nivel adecuado de atención emocional (  24,07; DT =7,534). Con relación a la 

claridad emocional, se encontró una media de 23 (DT =7,356), es decir, que a los 

participantes se les dificulta comprender sus estados emocionales. En la última dimensión 

(reparación emocional) la media obtenida fue de 27,08 (DT=7,446), es decir, que los 

adolescentes son capaces de regular sus estados emocionales. 

Tabla 1 

Estadísticos descriptivos  

Estadísticos descriptivos 

    DT 

Emociones 21,70 4,831 

Causas 21,42 5,817 

Soluciones 16,92 4,544 

ESCI 60,04 11,798 

Sentido positivo de la vida 20,96 7,583 

Satisfacción con la vida 29,37 5,677 

Realización personal 17,73 3,136 

Alegría de vivir 15,71 2,970 

FELICIDAD 83,78 8,236 
Nota: Análisis descriptivos realizado por Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019). 
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Análisis de Correlación  

Para este análisis se utilizó el Coeficiente de Correlación de Pearson (0.05) y de 

acuerdo con los resultados no se encontró relación estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones globales de habilidades interpersonales (HHII) y felicidad (p. ,771), aunque se 

evidenció una relación significativa entre algunas de las dimensiones de las variables 

estudiadas.  

Se evidenció una relación significativa entre la puntuación global de HHII con la 

dimensión de felicidad, denominada realización personal (p. ,032); a su vez, se evidenció 

relación positiva y significativa entre la dimensión de HHII denominada causas y la 

dimensión de felicidad denominada, realización personal (p. ,001) y, por último, se observó 

relación significativa entre sentido positivo de vida (felicidad) y las causas (HHII) (p. ,004). 

En cuanto a las demás dimensiones de Felicidad y Habilidades Interpersonales no se encontró 

relación significativa (tabla 2). 

En cuanto a la puntuación global de felicidad y las dimensiones de HHII no se 

encontró relación estadísticamente significativa con atribución de causas (p. ,577) y solución 

(p. ,520) y la relación fue negativa con emociones (p. ,572) (tabla 3). 

Además de lo señalado, se realizó un análisis de correlación entre las dimensiones de 

felicidad y habilidades interpersonales (HHII), así como entre habilidades interpersonales e 

inteligencia emocional (IE) y sus dimensiones respectivamente. En este orden de ideas, se 

encontró una relación positiva y significativa entre realización personal y atribución de 

causas (p. ,001) y significativa entre sentido positivo de la vida y causas (p. ,004) tal como 

se evidencia en la tabla 4. También cabe señalar que no se encontró relación estadísticamente 

significativa entre inteligencia emocional y habilidades interpersonales (p. ,769) pero hubo 

diferencias entre las dimensiones de cada variable, pues la relación fue positiva y 

significativa entre atribución de causas y reparación emocional (p. ,042) y estadísticamente 

significativa entre claridad emocional y reconocimiento de emociones (p. ,043) tal como se 

puede evidenciar en la tabla 5.  
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Tabla 2.  

Análisis de correlación entre felicidad y sus dimensiones con HHII  

Felicidad HHII 

Total felicidad ,020 

Sentido positivo de la vida -,109 

Realización personal ,144* 

Satisfacción de la vida ,060 

Alegría de vivir ,065 

 

 

Tabla 3. 

Análisis de correlación entre HHII y sus dimensiones y felicidad 

HHII Felicidad 

Total, HHII ,020 

Emociones -,038 

Causas ,038 

Soluciones ,043 
Nota:  Análisis de correlación entre HHII y sus dimensiones y felicidad realizado por 

Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019). 

  
 

Tabla 4.  

Análisis de correlación entre las dimensiones HHII y las dimensiones de felicidad 

Felicidad/HHII Emociones  Causas  Soluciones 

Sentido positivo de 

la vida 

-,088 -,191** ,056 

Satisfacción de la 

vida 

,016 ,117 -,011 

Realización Personal ,068 ,224** ,016 

Alegría de vivir ,017 ,131 -,018 
 

Nota:  Análisis de correlación entre las dimensiones HHII y las dimensiones de felicidad realizado por 

Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019). 

 

 

 

 

 

Nota:  Análisis de correlación entre felicidad y sus dimensiones con HHII realizado por 

Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019).  
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Tabla 5.  

Análisis de correlación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las 

dimensiones de habilidades interpersonales  

 Emociones  Causas  Soluciones  Total ESCI 

Atención  ,069 ,005 ,057 ,052 

Claridad  -,136* ,005 -,099 -,092 

Reparación  ,002 ,137* ,036 ,082 

Inteligencia 

Emocional 

-,028 ,065 -,002 ,020 

Nota:  Análisis de correlación entre las dimensiones de inteligencia emocional y las dimensiones de 

habilidades interpersonales realizado por Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019).  
 

Tabla 6.  

Análisis de correlación entre las dimensiones de habilidades interpersonales, felicidad e 

inteligencia emocional  

 

 Emociones  Causas  Soluciones  ESCI 

Sentido positivo de la vida -,088 -,191** ,056 -,109 

Satisfacción con la vida ,016 ,117 -,011 ,060 

Realización personal ,068 ,224** ,016 ,144* 

Alegría de vivir  ,017 ,131 -,018 ,065 

Felicidad -,038 ,038 ,043 ,020 

Atención  ,069 ,005 ,057 ,052 

Claridad  -,136* ,005 -,099 -,092 

Reparación  ,002 ,137* ,036 ,082 
 

Nota:  Análisis de correlación entre las dimensiones de habilidades interpersonales, felicidad e inteligencia 

emocional realizado por Escobar, Ana & Hernández, Yucnary (2019). 
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Discusión 

 

La presente investigación tuvo por objetivo identificar si existía una relación 

significativa entre habilidades interpersonales (HHII) y felicidad en adolescentes de un 

colegio en la ciudad de Villavicencio. Para ello se desarrolló una investigación cuantitativa 

de tipo transaccional y alcance descriptivo correlacional, en la que participaron 221 

adolescentes con edades entre los 11 y 17 años del Colegio Alberto Lleras Camargo, quienes 

completaron tres instrumentos que median inteligencia emocional (TMMS-24), habilidades 

interpersonales (ESCI) y felicidad (Escala de Alarcón). A continuación, se realiza una 

discusión conforme a los objetivos planteados y teniendo en cuenta un referente teórico 

(investigaciones previas) y los principales hallazgos.  

En el presente estudio la población se organizaba en dos grupos de 11 a 14 y de 15 a 

17 años, con relación a este último grupo cabe señalar que todos los participantes se 

encontraban en niveles muy bajos de felicidad, es decir que los niveles de felicidad tienden 

a disminuir con los años (Gómez, et al, 2014) estos hallazgos son similares a lo encontrado 

por Salavera y Urán (2017) quienes afirman esta relación inversamente proporcional entre 

felicidad y edad, sustentan además, que los adolescentes requieren de la participación de un 

tercero para la resolución de situaciones de estrés. Además se analiza que posiblemente las 

puntuaciones bajas obtenidas en la variable estén relacionadas con la escala y la manera como 

se mide la felicidad, principalmente relacionada con el establecimiento de metas y objetivos, 

pues la adolescencia, según del Barrio y Carrasco (2016), se caracteriza principalmente por 

sentimientos de tristeza, ensimismamiento, apatía e irritabilidad causados principalmente por 

el establecimiento de metas y la consolidación de un proyecto de vida, es decir que dicha 

preocupación puede conllevar a un aumento de los problemas emocionales y dificultades en 

las relaciones sociales (Hernández, 2016) 

En cuanto a las habilidades interpersonales se encontró puntuaciones medias, por lo 

que se podría considerar que de acuerdo con López-Fernández (2015) ante situaciones de 

orden interpersonal, los participantes son capaces de comprender las ideas y los sentimientos 

de los demás, ofrecen ayuda, dan confianza y son capaces de colocarse en la posición del 

otro para entender el problema y generar posibles soluciones, sin embargo, en algunos casos 

estas puntuaciones están por debajo de la media, aspecto que podrían ser explicado a partir 

de los mecanismos de aprendizaje (modelamiento y moldeamiento) a los que los adolescentes 

han estado expuestos a lo largo de su vida, es decir, que probablemente los adolescentes que 

obtuvieron bajas puntuaciones en la prueba, pueden tener dificultades en la identificación de 

modelos adecuados para el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos de orden 

interpersonal (identificación de causas, reconocimiento de emociones y soluciones), aspecto 

que pudo desarrollarse durante el proceso de crianza y el contexto particular en el que se han 

desarrollado; a su vez, por moldeamiento, les ha reforzado conductas de orden interpersonal 

(Artiga, et al. 2002; Bados & García, 2011).  
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 Modelado: se relaciona con la observación de ciertos comportamientos asociados 

con el afrontamiento ante situaciones de conflicto interpersonal.  

Moldeamiento: tras la exposición a situaciones interpersonales en las que el 

individuo experimentó que la emisión de estas respuestas, eran adaptativas para solucionar 

conflictos de carácter social, las instauró a su repertorio conductual.  

 De acuerdo con Garaigordobil y Maganto (2013) una persona que no logre identificar 

la causa de los problemas interpersonales tendrá dificultades para el establecimiento de 

relaciones positivas, pues da paso a la aparición de problemas internalizantes (retraimiento, 

somatización, ansiedad, depresión, etc.) así como externalizantes (atención/hiperactividad, 

conducta perturbadora o violenta) que tienen lugar cuando el modo de resolver los conflictos 

emocionales no es adaptativo. 

Por otro parte, y a pesar de que las habilidades interpersonales son un componente de 

la inteligencia emocional se encontraron discrepancias con los resultados de cada una de las 

variables mencionadas, pues los resultados de inteligencia emocional indica que los 

participantes son capaces de sentir y expresar sus sentimientos de manera adecuada y en 

promedio regular sus estados emocionales, con relación a esta última dimensión (regulación 

emocional), la puntuación se encontraba por encima de la media, lo que implica que los 

adolescentes tienen mayor sensibilidad interpersonal, aceptación y mejores relaciones 

sociales, lo anterior es coherente con lo propuesto por Fernández-Berrocal y Extremera 

(2016) quienes además señalan que la IE promueve el bienestar y favorece la felicidad; 

aunque en el presente estudio no se encontró una relación positiva entre las puntuaciones 

globales de ambas variables (IE y felicidad), si se encontró que en algunas de las escalas está 

relación fue significativa, lo que podría indicar que sólo algunas de las dimensiones de las 

habilidades interpersonales se relaciona con las escalas de felicidad, aspecto que permite 

comprender el fenómeno de una manera más específica, teniendo en cuenta además, que se 

encontró relación significativa entre inteligencia emocional y habilidades interpersonales, así 

como entre felicidad e inteligencia emocional, lo cual es coherente con los hallazgos de 

Pulido y Herrera (2018), Rey y Extremera (2012), Fernández y Extremera (2009) y Veloso 

et al. (2013). Asimismo, estos hallazgos son coherentes con lo encontrado por Bernal (2019) 

quien halló que tras la implementación de un protocolo de ACT (aceptación y compromiso) 

y habilidades interpersonales, los adolescentes mejoraron síntomas emocionales negativos 

asociados con ansiedad, depresión y fusión cognitiva. 

En este orden de ideas, no se encontró relación estadísticamente significativa entre 

felicidad y habilidades interpersonales, únicamente la relación se presentó entre realización 

personal y habilidades interpersonales, lo que significa que los adolescentes se caracterizan 

por haber desarrollado una felicidad plena así como la tranquilidad emocional (Toribio, et al. 

2012) y a su vez son capaces de resolver conflictos interpersonales, comprender y/o 

reconocer las emociones de un tercero para colocarse en su lugar (Pelechano, 2001). De lo 
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anterior se podría afirmar que la realización personal (felicidad plena) tiene lugar cuando los 

adolescentes han desarrollado sus habilidades interpersonales y ayudar a un tercero.  

Con relación a los niveles obtenidos de felicidad (muy bajos), se podría inferir que 

podría estar asociado con la definición del constructo de felicidad, ya que se abordan aspectos 

sobre el establecimiento de metas y proyectos, por tanto, seria pertinente implementar talleres 

con la comunidad educativa (Luna, 2019) y programas educativos que favorezcan la 

dimensión social y afectiva (Haji, Mohammadkhani & Hahtami, 2011; Rijavec, 2015) 

aumentando así los niveles de felicidad; esto es congruente con los postulados de Rijavec 

(2015) quien señala que los beneficios de la felicidad podrían relacionarse a un aprendizaje 

efectivo y significativo.  

En cuanto a los niveles de inteligencia emocional obtenidos, es posible señalar que 

los adolescentes desarrollan relaciones interpersonales positivas y se adaptan con mayor 

facilidad a las demandas sociales, ya que son capaces de identificar sus emociones, regularlas 

y desarrollar habilidades de empatía y sociales (Goleman, 1995), estos hallazgos son 

equiparables a lo encontrado por López-Fernández (2015) quien además afirma que los 

niveles de éxito pueden aumentar de acuerdo con los objetivos o metas que se hayan trazado 

ya que se relacionan con la inteligencia emocional.  

A su vez, se identificó que tanto hombres como mujeres se caracterizaban por una 

baja puntuación en claridad emocional, es decir, que en términos generales a la población se 

le dificulta identificar y comprender sus estados emocionales y pueden reconocer como 

amenazante el entorno social al cual pertenecen (Cabanach, Souto-Gestal, González & Souto, 

2016), estas puntuaciones bajas son similares a los hallazgos de García y Colaboradores 

(2018) quienes afirman además dificultades en autocomprensión, asertividad, resolución de 

problemas, flexibilidad, control de impulsos y una baja percepción de la felicidad y 

optimismo, lo que podría estar relacionado a las características propias del contexto que 

hayan podido o no favorecer el desarrollo de habilidades emocionales que favorezcan un 

adecuado ajuste psicosocial. 
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Conclusiones 

 

A nivel teórico se puede observar que fue posible identificar aspectos específicos en 

cuanto a las dimensiones de las variables que se relacionan, aspectos relevantes para la 

comprensión de la inteligencia emocional, habilidades interpersonales y felicidad, siendo este 

un insumo en cuanto el aporte conceptual y teórico.  

Cabe señalar que, aunque no hubo relación estadísticamente significativa entre las 

puntuaciones globales de las variables estudiadas, fue posible realizar un análisis específico 

por las subescalas que las comprendían, lo que permitió identificar que hubo relación 

significativa entre habilidades interpersonales y realización personal (una subescala del 

inventario de felicidad), es decir, que posiblemente la felicidad en los adolescentes se 

relacione con la resolución de conflictos interpersonales en donde ellos pueden evidenciar 

sus habilidades en cuanto a identificación, comprensión y solución de problemas. Hubo más 

relaciones significativas entre las subescalas de las variables, tales como sentido positivo de 

vida (felicidad) y atribución de causas (HHII), así como realización personal (felicidad) y 

atribución de causas (HHII), lo que podría relacionarse con actitudes y experiencias positivas 

hacia la vida particularmente desde la dimensión interpersonal.  

Sólo algunas de las dimensiones entre HHII se relacionan con las subescalas de 

felicidad, este aspecto podría dar orientación al desarrollo de estrategias interventivas 

orientadas a mejorar habilidades en la solución de conflictos interpersonales y a su vez, 

mejorar la percepción de realización personal, es decir un estado de felicidad plena y no 

estados temporales (emoción). 

Los resultados indican bajas puntuaciones en la variable de felicidad de los 

adolescentes pertenecientes al Colegio Alberto Lleras Camargo. Lo anterior puede estar 

relacionado a la manera como ha sido medida la felicidad, ya que se indaga por satisfacción 

con la vida y metas alcanzadas, aspectos que para la edad de los adolescentes es esperable 

que aún se encuentren en construcción de ello, por lo que se podría concluir que la 

implementación de estrategias orientadas a la realización de un proyecto de vida, orientación 

en valores personales, repertorios conductuales y acciones valiosas en torno a las metas 
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personales podría favorecer el desarrollo de una percepción más favorable ante la realización 

personal (felicidad plena).  

De acuerdo con los resultados encontrados se requiere generar estrategias de 

intervención que favorezcan una educación integral, esto posible mediante el diseño de 

programas de entrenamiento que permitan fortalecer la inteligencia emocional y a su vez las 

habilidades interpersonales en los adolescentes.  

Además, se concluye que las puntuaciones de los adolescentes del Colegio Alberto 

Lleras Camargo en la prueba ESCI y en la TMMS-24 se encuentran dentro de la media, 

aunque las puntuaciones son bajas en la escala de felicidad, se podría indicar que los 

adolescentes han desarrollado habilidades interpersonales que les permiten comprender los 

sentimientos de un tercero, y así ofrecer ayuda logrando resolver conflictos interpersonales 

en un contexto social determinado, lo que podría consolidarse como un factor protector frente 

al desajuste emocional y las demandas sociales.  
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Aportes, Limitaciones y Sugerencias 

 

Aportes 

 

El aporte teórico del presente estudio es visibilizar la relación entre felicidad y 

habilidades interpersonales pues, aunque se han realizado estudios previos, en algunos, no se 

discrimina las HHII de las habilidades sociales, relaciones interpersonales o se abordan 

principalmente del concepto global (inteligencia emocional), es decir, fue posible aportar 

evidencia empírica respecto al tema investigado e identificar cuáles de las dimensiones de 

felicidad y habilidades interpersonales se relacionan. 

Con relación al aporte social, particularmente a la comunidad educativa se menciona 

un diagnóstico de habilidades interpersonales y felicidad en la institución, teniendo en cuenta 

las necesidades propias de los habitantes de la región, en donde se resalta el consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas, depresión y demás conductas de riesgo que convierten a 

un adolescente vulnerable frente al desarrollo de trastornos de orden emocional y afectivo, 

es así como de los resultados obtenidos es posible señalar que se dejará una cartilla en la que 

se utilizaron referentes conceptuales basados en evidencia para la implementación de 

protocolos.   

Finalmente, es posible aportar al Proyecto Educativo Institucional del Colegio 

Alberto Lleras Camargo mediante el fortalecimiento del proyecto de vida, así como el 

desarrollo de capacidades y valores que se pueden vincular con las relaciones sociales.   

 

Limitaciones 

 

Durante el proceso investigativo hubo tres principales limitaciones y una adicional 

con relación a la salud mental, pues no se encontró un programa o estrategia que aborde la 

salud mental en Villavicencio, teniendo en cuenta las características propias de la población.  
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En cuanto a las limitaciones propias del ejercicio, la primera se relaciona con el hecho 

de no encontrar evidencia empírica relacionada al objetivo de investigación y particularmente 

las habilidades interpersonales pues, aunque se ha investigado felicidad e inteligencia 

emocional, no se encontró un estudio que incluyera las dos variables del presente estudio. 

Sin embargo, lo anterior mencionado y los estudios previos sobre inteligencia emocional se 

consolidaron como la fundamentación teórica del presente estudio, permitiendo distinguir el 

componente de habilidades interpersonales de la inteligencia emocional, ya que en la mayoría 

de estudios prevalece las puntuaciones globales.  

La segunda limitación surgió al momento de la aplicación, ya que no todos los 

estudiantes con los que se esperaba conformar la muestra cumplían los criterios de inclusión 

o no tenían la autorización en el consentimiento informado.   

Finalmente, la tercera limitación se relaciona con la medición de felicidad, ya que, de 

acuerdo con el instrumento empleado, hace referencia a los objetivos y metas a alcanzar, y 

probablemente por la edad de los participantes en esta escala se iban a obtener puntuaciones 

más bajas.  

 

Sugerencias  

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se sugiere continuar con investigaciones 

que incluyan la felicidad en adolescentes y sea medida de otra manera, debido a que los 

niveles encontrados fueron muy bajos, aspecto que puede estar relacionado con la forma en 

que es medida la variable, incluso se podría retomar variables como sintomatología 

emocional negativa, ideación suicida o depresión y así generar estrategias que prevengan 

problemas emocionales y afectivos a futuro. 

Asimismo, sería interesante abordar bienestar y personalidad como variables que 

puedan influir en los niveles de felicidad en la población, teniendo en cuenta que en la 

revisión empírica que se realizó son variables que suelen ser incluidas.  

Finalmente, y no menos importante, se sugiere la posibilidad de realizar futuras 

investigaciones que incluyan las habilidades interpersonales en población colombiana y 
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particularmente en el Departamento del Meta y de este modo se puedan realizar 

intervenciones en función a ellas.  
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Anexos 

Grafica 1.  

 
Nota: Resultados del TMMS-24 por género, realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary (2019).  

 

Gráfica 2. 

 
Nota: Resultados del TMMS-24 por género, realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary (2019).  
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Gráfica 3.  

 
Nota: Resultados del TMMS-24 por género, realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary (2019).  

 

Gráfica 4.  

 
Nota: Resultados los niveles de felicidad realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary (2019).  
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Gráfica 5.  

 

 
Nota: Resultados de los niveles de felicidad y edad realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary (2019).  

 

Gráfica 6.  

 
Nota: Resultados los niveles de felicidad por género, realizado por Escobar, Ana & Hernández Yucnary 

(2019).  
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