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Las relaciones interpersonales se definen como interacciones recíprocas donde la 

comunicación, resaltando habilidades sociales empatía y asertividad guía estas 

conexiones, por otra parte, la inteligencia emocional es la capacidad para comprender 

reconocer gestionar y entender las emociones como atención lograr con claridad 

emocional y aplicar estrategias efectivas para reparar y regularlo, impulsando el 

crecimiento emocional e intelectual. 

En esta investigación se plantea el siguiente problema de investigación ¿Cuál es el nivel 

de desarrollo de las relaciones interpersonales e inteligencia emocional en un 

adolescente con discapacidad intelectual? En el cual se establece como objetivo general 

analizar el nivel de desarrollo de las relaciones interpersonales e inteligencia emocional 

en un adolescente con discapacidad intelectual, como objeto de estudio se ha tomado 

el caso de un adolescente con discapacidad intelectual de 15 años de edad al cual 

fueron aplicados instrumentos de recolección de datos como la entrevista observación 

mailto:jgutierre4@utmachala.edu.ec
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y la escala de inteligencia emocional TMMS-24 el cuál estas herramientas permitieron 

conocer el nivel de metaconocimiento de los estados emocionales del adolescente es 

decir la capacidad de detectar comprender y reconocer sus propias emociones. Los 

resultados demuestran que el objeto de estudio tiene deficiencias en cuanto a la 

atención comprensión y regulación de sus emociones. 

Palabras Claves: 

Relaciones interpersonales, Inteligencia emocional, Discapacidad intelectual, 

emociones, sentimientos. 
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Interpersonal relationships are defined as reciprocal interactions where communication, 

highlighting social skills, empat unhy and assertiveness, guide these connections. On 

the other hand, emotional intelligence is the ability to understand, recognize, manage 

and understand emotions such as attention, achieving emotional clarity and applying 

effective strategies to repair and regulate it, promoting emotional and intellectual growth. 

In this research, the following research problem is posed: What is the level of 

development of interpersonal relationships and emotional intelligence in a teenager with 

intellectual disabilities? In which general objective is established to analyze the level of 

development of interpersonal relationships and emotional intelligence. As a study 

objective, we took the case of a 15-year-old adolescent with intellectual disabilities to 

whom data collection instruments were applied such as the interview, observation and 

the TMMS-24 emotional intelligence scale, these tools allowed us to know the level of 

meta-knowledge of the adolescent's emotional conditions, that is, the ability to detect, 

understand and recognize his own emotions. The results show that the study objective 

has deficiencies in terms of attention, understanding and regulation of their emotions. 
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INTRODUCCION 

La discapacidad intelectual impacta la calidad de vida y afecta entre el 1% y el 4% de la 

población mundial, siendo un factor de diversidad prevalente. En Latinoamérica, este 

porcentaje aumenta alrededor del 10% debido a factores como mala alimentación, 

dificultades prenatales y falta de recursos económicos (Cuesta et al., 2019). 

En Ecuador, alrededor del 2,73% de la población presenta discapacidad intelectual, con 

un total de 112.614 casos registrados. Sorprendentemente, el grupo más vulnerable en 

términos de edad no es el adolescente, sino aquellos de 20 a 64 años. Además, se 

observa una predominancia de varones en esta condición. En la provincia de El Oro, se 

han identificado 5602 personas con discapacidad intelectual, mientras que en Machala 

la cifra es de 1996. (Salud, Dirección Nacional de Estadistica en Análisis de la 

Información del Sistema Nacional de, 2023) 

Al respecto, Santander et al., (2022) destacan que la presencia de la discapacidad 

intelectual conlleva dificultades cognitivas en la persona afectada, que se refleja en su 

razonamiento y resolución de problemas. Además, se observan deficiencias en áreas 

como la comunicación y las relaciones interpersonales. Estos autores enfatizan la 

importancia de evaluar indicadores tanto objetivos como subjetivos relacionados con la 

calidad de vida, como el bienestar socioemocional, las relaciones familiares, sociales y 

el nivel educativo. En términos de inclusión social, estos indicadores no se desarrollan 

adecuadamente.  

Esta investigación se centra en las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional 

de un adolescente con discapacidad intelectual, evaluando así el impacto positivo del 

desarrollo de habilidades sociales en su calidad y estilo de vida. Este estudio se 

desarrolla en la Unidad Educativa Enrique Mora Sares, de la ciudad de Machala, con la 

participación de un adolescente de 15 años que presenta signos que sugieren la 

discapacidad intelectual, con dificultades en las habilidades sociales, falta de dinamismo 

y disposición al aprendizaje, así como una tendencia al estrés y sensibilidad aumentada 

al ruido. 

Ciertamente, abordar las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional 

desempeña un papel crucial en el rendimiento académico, la autonomía y el éxito en la 

vida. Estudios relevantes, representados por autores como Lachira et al. (2020) 

enfatizan que mantener relaciones interpersonales saludables conduce a una mejor 

calidad de vida, mientras que investigaciones como la de Mendoza et al. (2020) resalta 

la importancia de la comunicación interpersonal como uno de los fundamentos 

primordiales de la existencia humana. Asimismo, es imperativo impulsar el desarrollo de 
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la inteligencia emocional desde una edad temprana, dado su significativo impacto tanto 

en el ámbito educativo como en el social (Puertas et al., 2020). 

En el contexto previamente delineado, se presenta el siguiente problema de 

investigación: ¿Cuál es el nivel de desarrollo de las relaciones interpersonales e 

inteligencia emocional en un adolescente con discapacidad intelectual? 

En este sentido, se establece como objetivo general del estudio: Analizar el nivel de 

desarrollo de las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional en un 

adolescente con discapacidad intelectual. Para lograrlo, se proponen los siguientes 

objetivos específicos: Describir el desarrollo de las relaciones interpersonales en un 

adolescente con discapacidad Intelectual; y caracterizar el nivel de desarrollo de su 

inteligencia emocional. 

El primer capítulo de esta investigación se enfoca en una revisión bibliográfica sobre la 

discapacidad intelectual. Se explora su importancia a través de la búsqueda de 

información relacionada con la definición y contextualización del objeto de estudio, 

incluyendo la evolución, características, síntomas y clasificación de esta condición. 

Además, se abordan hechos relevantes que contribuyen a una comprensión más 

profunda del tema. Este capítulo concluye al presentar los objetivos de la investigación, 

que se centran en el estudio de las relaciones interpersonales e inteligencia emocional 

en adolescentes con discapacidad intelectual. 

El segundo capítulo de esta investigación se centra en proporcionar una base teórica y 

epistemológica sólida que respalde nuestro estudio. En este capítulo, exploramos el 

paradigma humanista como enfoque epistemológico, resaltando la comprensión 

profunda del ser humano y su potencial de crecimiento personal. Además, nos 

adentramos en teorías relacionadas con la inteligencia emocional y el enfoque 

humanista en la educación, con un énfasis particular en las relaciones interpersonales. 

Estas teorías y conceptos proporcionan el marco conceptual esencial que nos permitirá 

analizar cómo las relaciones interpersonales y la inteligencia emocional influyen en la 

experiencia de individuos con Discapacidad Intelectual. 

En cuanto al tercer capítulo se aborda el marco metodológico en donde se describe y 

aplica los diferentes métodos, técnicas e instrumentos de recolección de información 

que son esenciales para dar paso al análisis de los resultados y generar las 

conclusiones.  

Por último, tenemos el cuarto capítulo que consta del respectivo análisis y discusión de 

los resultados, de esta forma se genera mejores interpretaciones que abren paso a las 
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intervenciones de mejora para nuestro objeto de estudio y las estrategias que se pueden 

emplear en este caso. 
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CAPITULO I 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

La Discapacidad Intelectual (DI) se caracteriza por “dificultades en la comprensión de 

ideas, en el pensamiento abstracto, en la capacidad de razonar rápidamente, resolver 

problemas y tomar decisiones independientes” (Consejo Nacional de Igualdad de 

Discapacidades [CONADIS], 2019, p. 14). Así, esto explica la dificultad o los desafíos 

que estas personas enfrentan en los procesos de socialización, relaciones 

interpersonales y su desenvolvimiento cotidiano. Además, la falta de conocimiento sobre 

esta condición propicia la formación de estereotipos que desencadenan actitudes y 

comportamientos discriminatorios. 

De acuerdo con Jimpikit et al. (2023), resulta fundamental echar un vistazo a las 

habilidades adaptativas e identificar el grado de dificultad al que se enfrentan estas 

personas diariamente, esto implica evaluar las siguientes áreas: 

• Conceptual: capacidad para retener y comprender la información  

• Practica: se destaca el nivel de planificación de la persona.  

• Organizativa: interacción con los demás, priorizar su salud y cuidado personal. 

Por su parte, Xiaoyan y Jing (2017) describen que la Discapacidad Intelectual presenta 

cuatro niveles de gravedad basados en CI y funcionamiento adaptativo: 

• Leve: El cociente intelectual (CI) oscila entre 50 y 69, abarcando 

aproximadamente el 80% de los casos. Se caracterizan por un desarrollo lento 

y un dominio de habilidades básicas equivalentes a un estudiante de 10 años. 

Por lo general, requieren supervisión o apoyo. 

• Moderada: Con un (CI) que va de 35 a 49, representan más del 10% de los 

casos existentes. Experimentan una lentitud en el logro de los hitos del desarrollo 

intelectual, con un aprendizaje y capacidad de lógica disminuidos. Suelen 

desempeñarse en trabajos que son muy complicados o que requieran 

habilidades técnicas. 

• Grave: CI entre 20 y 34. Menos del 5% de los casos. Retraso en todos los 

aspectos del desarrollo, dificultades en pronunciación y vocabulario limitado. 

Necesitan apoyo en escuela, hogar y comunidad. 

• Profunda: El (CI) inferior a 20, esta condición afecta a una pequeña proporción, 

alrededor del 1% al 2%, de todos los casos. Se caracteriza por la carencia de 
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habilidades lingüísticas, limitada capacidad de expresión emocional y frecuentes 

convulsiones. Además, se suma la presencia de una vida con una duración 

menor a la esperada. 

Por tanto, la Discapacidad Intelectual se presenta como una condición que impacta 

diversas áreas del individuo, incluyendo el lenguaje, la motricidad, el aprendizaje y la 

autonomía. Para abordar y comprender adecuadamente esta condición, es esencial 

considerar los aspectos biopsicosociales, siguiendo las directrices establecidas por la 

Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD). La 

etiología, el pronóstico y el funcionamiento de las personas con esta condición 

desempeñan un papel fundamental en su vida diaria, reconociendo que, a pesar de las 

limitaciones, coexisten capacidades (Cuesta et al., 2019). 

El Trastorno del Desarrollo Intelectual (TDI), al igual que otras condiciones cognitivas, 

es una realidad que algo que impacta a las personas en todo el mundo. Este problema 

no solo conlleva limitaciones y dificultades para quienes lo padecen, sino que su 

abordaje debe ser integral, abarcando aspectos biomédicos, psicoeducativos y 

socioculturales. El propósito es elevar el bienestar y la satisfacción de las personas, 

aunque enfrentemos el desafío de buscar recursos en la justicia, ya que todos 

merecemos el bienestar (Leyva et al., 2021). 

 

Se ha identificado una tendencia a la confusión entre los términos 'retraso mental' y 

'discapacidad intelectual', aunque en realidad son prácticamente equivalentes. Como 

ocurre en muchas disciplinas, estos términos pueden experimentar variaciones, 

modificaciones o actualizaciones a lo largo del tiempo. El término 'discapacidad 

intelectual' ahora incluye lo que antes se llamaba 'retraso mental', abarcando tipo, nivel 

y duración de la condición actualmente, la expresión 'retraso mental' se considera 

anticuada y no se usa en la práctica clínica ni en la terminología moderna (Schalock et 

al., 2021). 

 

Desde el punto de vista de Bravo y Enríquez, (2022) la presencia de una condición 

clínica como la discapacidad intelectual no debe percibirse como una sentencia de vida 

limitada ni como una dependencia total. Estudios han demostrado que las personas que 

enfrentan esta condición son capaces de llevar a cabo diversas actividades en su vida 

diaria, y si cuentan con el apoyo adecuado, pueden superar desafíos y alcanzar un alto 

nivel de autonomía. Además, se ha subrayado la relevancia del lenguaje en sus 

presentaciones verbales y escritas, lo que les posibilita una participación más activa en 
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la sociedad. Por tanto, se recomienda encarecidamente el desarrollo continuo de estas 

habilidades comunicativas a lo largo de sus vidas. 

La DI es una condición que puede afectar el proceso de aprendizaje de ciertos 

estudiantes, ya que sus capacidades cognitivas suelen estar por debajo del promedio. 

Esto se refleja en la dificultad para asimilar nueva información, a diferencia de otros 

estudiantes que pueden aprender con mayor rapidez. Estas dificultades pueden 

obstaculizar el desarrollo de actividades educativas en el aula y también tienen un 

impacto en la vida social y práctica de estas personas. En el ámbito educativo, es 

importante reconocer estas diferencias en el ritmo de aprendizaje y proporcionar el 

apoyo necesario para garantizar que estos alumnos tengan la oportunidad de alcanzar 

su máximo potencial. Además, es común que los docentes mantengan expectativas más 

bajas en cuanto a logros académicos y comportamiento social cuando se trata de 

aquellos que enfrentan desafíos en el funcionamiento intelectual (Albán y Naranjo, 

2020). 

1.2 Hechos de Interés   

Las dificultades para establecer relaciones con sus iguales son parte de los signos de 

la discapacidad intelectual; sin embargo, los desafíos van más allá de esto. Para abordar 

eficazmente esta situación, que coloca al adolescente en situación desfavorecida dentro 

del entorno social, emerge la educación emocional como una prometedora solución. Al 

enfocarnos en trabajar tanto la percepción como la expresión emocional, se logra una 

conexión con habilidades sociales, generando así competencias sociales más sólidas. 

Un ejemplo concreto de este enfoque es la implementación de programas educativos 

que priorizan la gestión de la educación emocional en las aulas. (Garrote et al., 2021). 

 

Según lo señalado por Des Portes (2020), la Discapacidad Intelectual (DI) muestra 

conexiones con diversas afecciones, incluyendo trastornos del neurodesarrollo, el 

trastorno del espectro autista (TEA), disfunciones motoras y sensoriales, y, en 

ocasiones, psicopatologías como la depresión, e incluso la epilepsia en casos extremos. 

Estos indicadores se relacionan genéticamente en aproximadamente un 50% de los 

casos como factores causales de la DI. Esta información proporciona una visión más 

profunda de la elevada prevalencia global de la DI y subraya su continua controversia 

epistemológica. 

Según Flórez (2018), la aptitud cognitiva de este grupo es inferior al promedio y la 

condición aparece antes de los 18 años, como lo sugieren diversos enfoques que han 

explorado implicaciones en la estructura, genética, fisiología y neuroquímica Abordar 
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esta compleja condición no es tarea sencilla, ya que resulta crucial comprender los 

distintos niveles de gravedad y el funcionamiento adaptativo para determinar el apoyo 

necesario. La discapacidad intelectual forma parte de la diversidad, exigiendo a la 

sociedad centrar la ayuda en aspectos educativos, económicos y sociales para mejorar 

el bienestar y el funcionamiento individual.  

Este estudio examina la vivencia de padres al criar hijos con discapacidad intelectual en 

diversas estructuras familiares. La discapacidad intelectual, en general, no es una 

situación que los padres prefieran, lo que desencadena un período de adaptación 

emocional. No obstante, la sociedad sigue presentando desafíos en la percepción y 

aceptación de esta condición, y su llegada puede alterar las dinámicas familiares y roles 

tradicionales (Serrano, 2022; Young et al., 2020).  

Por otra parte, Cobeñas (2020) revela que aproximadamente el 20% de los estudiantes 

que se matriculan en instituciones educativas tienen discapacidad. Sin embargo, este 

informe también destaca problemas subyacentes, como la resistencia a la inclusión de 

personas con discapacidades intelectuales. En muchos casos, los docentes y directivos 

de educación especial perciben estas solicitudes como una intromisión, argumentando 

que la segregación es lo mejor para el niño o la niña. En resumen, el estudio identifica 

tres niveles de incumplimiento, la violación del derecho a la educación de personas con 

discapacidad abarca la exclusión escolar, la segregación y la Inclusión selectiva. 

Los desafíos que enfrentan los niños con discapacidad varían en su naturaleza y 

magnitud, lo que los hace más dependientes y a menudo no reconocidos. La falta de 

atención adecuada para la mayoría de estos niños refleja una falta de visibilidad de la 

discapacidad en la sociedad. Algunos países están trabajando en identificar a estos 

niños en las escuelas para fomentar la inclusión, pero se ha observado que la 

discapacidad intelectual se asocia con problemas emocionales y académicos. La clave 

para mejorar la situación es la educación y concientización de todas las partes 

involucradas, incluyendo familias, educadores y personal médico o de salud. Además, 

en el contexto de Ecuador, es esencial tomar medidas para prevenir, atender y 

reconocer la discapacidad en los niños y garantizar que reciban la atención necesaria 

(Galdámez et al., 2022). 

En un estudio sobre lo que piensan los profesores sobre el uso de las redes sociales, 

se destaca que consideran importante para las personas con discapacidad intelectual, 

se observa un énfasis significativo en la importancia de las redes sociales para los 

individuos con discapacidad intelectual. En este contexto, el 59,4% de los participantes 

consideran que las redes sociales promueven la integración de los jóvenes y mejoran 
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sus relaciones interpersonales. Los motivos que impulsan el uso de estas plataformas, 

según los encuestados, incluyen la necesidad de comunicarse con amigos (93,8%), 

familiares (59,4%) y docentes (43,8%), además del aspecto recreativo (78,1%). El 

objetivo principal del estudio fue analizar cómo las personas con discapacidad 

intelectual experimentan los beneficios y obstáculos al utilizar plataformas digitales 

(Bonilla y Sánchez, 2022).  
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CAPITULO II 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

Este estudio de investigación se caracteriza por adoptar el paradigma humanista, esta 

perspectiva aborda cuestiones significativas relacionadas con la educación, el proceso 

de adquisición de conocimientos y la comprensión del ser humano. Además, este 

enfoque es de gran aporte para la psicología debido a su importancia, por tanto, se sitúa 

entre los más destacados. “La psicología humanista tuvo su origen en la década de 1940 

y 1950 como respuesta al psicoanálisis ortodoxo y al conductismo” (Rubin y Humphreys, 

2016, p. 337). Este enfoque educativo promueve la comprensión de los fundamentos 

filosóficos de la educación, destacando el valor del potencial y el crecimiento personal 

de cada individuo (Nava, 2021). 

La teoría humanista representa la tercera corriente de pensamiento en la Psicología, la 

cual se centra en el desarrollo pleno del ser humano, ofreciendo una nueva perspectiva 

al ámbito psicológico. De acuerdo con Morales y Hernandez (2023) destacan la 

relevancia de las relaciones entre personas y la capacidad de comprender y cultivar 

conexiones emocionales fuertes y significativas. 

Los psicólogos humanistas se interesan en entender lo especial de cada persona, así 

como las experiencias personales influyen en la formación de la identidad y de la manera 

en que se expresan verbalmente. Algunos líderes de esta forma de pensar son Abraham 

Maslow, Carl Rogers, Kurt Goldstein y Fritz Perls, y su influencia se siente en la 

sociología, psicología, psiquiatría y educación (Nava, 2020). 

Los humanistas se destacan por su enfoque positivo y optimista, porque quieren 

demostrar las virtudes y cualidades de las personas, en lugar de concentrarse en sus 

debilidades. Estas son dos características principales que los distinguen de otras 

corrientes teóricas. En su perspectiva, se reconoce que todos tenemos cualidades 

especiales, como la creatividad, la fortaleza, la autenticidad, la amabilidad y la búsqueda 

de significado en la vida, y es importante descubrir esas cualidades en nosotros mismos. 

Para alcanzar este propósito, se promueve la introspección y se recibe respaldo 

emocional y psicológico. Además, se subraya la importancia de la coordinación entre 

los aspectos cognitivos, afectivos y somáticos, operando de forma armonizada y 

unificada (Mercado, 2022). 

La educación humanista se distingue de otras teorías al enfocarse en la persona, como 

el ser que tiene conocimiento, libertad y capacidad de pensar, buscando su desarrollo 
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integral. Este enfoque analiza la educación como un proceso intencional que abarca la 

comprensión, afirmación y transformación del mundo y del individuo. Por ejemplo, un 

estudiante que comprende su entorno puede tomar acciones para mejorarlo. El 

paradigma humanista se centra en el estudiante, reconociendo su potencial único para 

aprender y crecer de manera personalizada. Los maestros actúan como facilitadores, 

promoviendo habilidades como la autonomía y la reflexión en lugar de solo transmitir 

información. Además, el humanismo reconoce la relevancia de la ciencia, la habilidad 

técnica y el avance tecnológico como herramientas para el progreso humano, 

promoviendo su uso ético en el bienestar individual y social (Robles y Muñiz, 2020). 

2.2 Bases Teóricas de la Investigación  

Según Londoño y Mejía (2020) las personas son naturalmente sociables y necesitan 

estar en contacto con otros durante toda su vida. Esta necesidad nos hace aprender a 

relacionarnos y comunicarnos con los demás. Esto no solo nos ayuda a tener buenas 

relaciones cercanas, sino también a resolver problemas y confiar en los demás, es decir, 

nuestras relaciones con los demás hacen que vivir juntos sea mejor. 

“Una relación interpersonal es la interacción recíproca entre dos o más personas. En las 

relaciones interpersonales el proceso de comunicación es clave y fundamental y estas 

relaciones se regulan por las leyes e instituciones de la interacción social” (Castro, 2023, 

p. 3). 

Las relaciones interpersonales son conexiones entre personas que involucran 

comunicación y se dan en diferentes áreas, como familia, amistad y trabajo. Son vitales 

para el desarrollo personal, pero aquellos con dificultades sociales pueden sentirse 

aislados. Estas relaciones contribuyen a formar la personalidad y carácter de cada 

individuo (Caamal, 2022). 

Las relaciones interpersonales se definen como la habilidad de interactuar con otros 

individuos en la sociedad, desempeñando un papel crucial en la consecución de una 

convivencia equilibrada. Este logro depende de la adquisición de sólidas habilidades 

sociales y el desarrollo de una autoconciencia que se forja desde la niñez, 

especialmente en el entorno familiar y educativo, donde se inculcan valores esenciales. 

Estas relaciones no se limitan únicamente a la expresión de emociones, sino que 

abarcan la satisfacción de necesidades, la concordancia de intereses y el intercambio 

de afectos, representando así un factor determinante para alcanzar el éxito tanto en la 

esfera social como en la personal (Chenche et al., 2023).  
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Las relaciones interpersonales, ampliamente entendidas como los vínculos entre 

individuos, se caracterizan por la presencia de reciprocidad y son una constante a lo 

largo de la vida humana. La efectividad de estas relaciones se ve significativamente 

influenciada por habilidades sociales sólidas, que fomentan interacciones más 

enriquecedoras, mientras que factores como la comunicación deficiente, la baja 

inteligencia emocional y la desconfianza actúan como obstáculos, limitando su calidad. 

En consecuencia, resulta imperativo fortalecer este tipo de conexiones para mejorar 

tanto la calidad de vida como la educación, ya que su impacto es considerable en ambos 

aspectos (Ramírez y Tesén, 2022).  

Güiza y Escobedo (2022) manifiestan que la interacción personal se considera una 

habilidad fundamental, respaldada por dos rasgos esenciales propios del ser humano: 

su naturaleza social y su capacidad innata para la cooperación. Para comprender mejor 

estas cualidades, es esclarecedor remontarse a épocas históricas en las que la 

supervivencia dependía en gran medida de estas características. La influencia de las 

relaciones interpersonales, ya sea en el contexto de grupos o a nivel individual, se 

manifiesta a través de la formación de vínculos afectivos, el desarrollo de habilidades 

sociales como la empatía y la promoción de relaciones horizontales basadas en un 

diálogo igualitario y asertivo, por lo que los espacios y tiempos son los responsables 

para el cuidado de las relaciones interpersonales. 

En relación a la Inteligencia Emocional sus antecedentes señalan la década de los 

noventa como el momento en que este término emergió en la esfera científica. En ese 

contexto, el psicólogo Daniel Goleman se destacó al enfocar su atención en esta 

temática. A través de discursos influyentes y la utilización de medios de comunicación 

destacados, Goleman abordó la capacidad humana para comprender las emociones. 

En sus exposiciones, destacó cuatro componentes claves: la habilidad para reconocer 

tanto las propias emociones como las de los demás, la capacidad de gestionar y dirigir 

estas emociones, la comprensión de las diferentes expresiones emocionales y la 

destreza en la gestión, control y organización de las emociones (Abdulla et al., 2022). 

Fernández y Cabello (2021), la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de 

entender y manejar los sentimientos, es decir, se percibe valora y expresa los propios 

como lo de los demás. Esta capacidad no se limita únicamente al conocimiento de las 

emociones, sino que abarca el desarrollo emocional y, incluso, el crecimiento intelectual.  

La inteligencia emocional implica no solo el reconocimiento de las emociones, sino 

también un tipo de razonamiento sobre ellas. A partir de esta premisa, podemos 

comprender que un uso adecuado de esta capacidad no solo promueve un desarrollo 
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emocional óptimo en el individuo, sino que también influye en su terreno intelectual y, 

incluso, en aspectos profesionales. Esto respalda la afirmación de Goleman sobre la 

inteligencia emocional, indicando que poseer un alto nivel de estabilidad emocional 

constituye una ventaja que se refleja en el éxito y en diversos aspectos de la vida, como 

la educación, la política e incluso en lo económico (Quiliano y Quiliano, 2020). 

Según Arias y Puma (2022) la Inteligencia Emocional “es un factor determinante para el 

éxito y en consecuencia expresar las emociones, controlar las respuestas y saber qué 

sienten los demás” (p. 198). Entonces, se puede entender que ese éxito puede ser en 

lo académico, lo social y personal. La investigación sobre cómo expresamos, 

gestionamos y convivimos con nuestras emociones sigue siendo un tema de interés 

continuo, y se ha llegado a la conclusión de que comprender los sentimientos es 

esencial. Esto es relevante durante la adolescencia, período en el cual tener un 

entendimiento claro de las emociones adquiere una importancia particular (Páez et al., 

2020; Vaquero et al., 2020). 

Para comprender mejor la Inteligencia Emocional (IE), es útil examinar distintas 

perspectivas propuestas por autores destacados, como Peter Salovey y John D. Mayer. 

Algunos de ellos la plantean como un aspecto intrínseco de la cognición de la persona, 

mientras que otros la relacionan con un rasgo de la personalidad. Esta última 

perspectiva ha sido aceptada y debatida por diversos expertos en el campo (Usán et al., 

2020). 

La investigación en el campo educativo ha profundizado ampliamente en el estudio de 

la Inteligencia Emocional (IE). Esta faceta crucial de la capacidad humana engloba 

habilidades específicas, como la comprensión, gestión y regulación de nuestras 

emociones. En el ámbito escolar, las emociones desempeñan un papel esencial en la 

adaptación de los estudiantes, permitiéndoles manejar diversas variables contextuales 

y personales que surgen a lo largo del año académico. Estas habilidades no solo 

influyen en el bienestar personal, sino que también guardan una estrecha relación con 

la satisfacción y el desempeño académico del estudiante (Usán y Salavera, 2019). 

Las emociones en principio no son ni buenas ni malas; son una parte natural del ser 

humano, desencadenan reacciones fisiológicas y comportamentales innatas, pero 

también son influenciadas por nuestras experiencias y personalidad. Cada individuo 

experimenta las emociones de forma única, lo que revela la importancia de comprender 

la Inteligencia Emocional (Sánchez et al., 2021). 

Por eso cobra relevancia el estudio de las relaciones interpersonales y la inteligencia 

emocional desde la infancia, ya que fortalece los lazos familiares, fundamentales para 
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la cohesión social. Si los miembros de la familia manejan sus emociones de manera 

efectiva, esto mejora el clima familiar, lo cual se extiende a la comunidad y, en última 

instancia, beneficia a toda la sociedad (Unamuno et al., 2022). 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño de la Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el paradigma cualitativo, según 

Sánchez (2019), se presenta como una metodología esencial. Inicia desde el sujeto, 

empleando observaciones y entrevistas, buscando comprender significados profundos 

para describir y explicar fenómenos sociales mediante evidencias y métodos 

interpretativos.  

Esta investigación, centrada en un enfoque cualitativo, resalta la priorización de la 

comprensión de las experiencias humanas. Al dedicarse a los valores humanistas, 

explora las percepciones y significados que las personas asignan a diversas situaciones. 

Esto beneficia al descubrir perspectivas únicas, fomentando la empatía y mejorando la 

calidad de la interacción social y la toma de decisiones (Marrero et al., 2022). 

El alcance de este estudio adopta la perspectiva descriptiva cualitativa para sumergirse 

en la complejidad de la discapacidad intelectual. Este método, con raíces en la 

fenomenología y narrativa constructivista, permite explorar las representaciones 

subjetivas del fenómeno en un grupo específico. Al concentrarse en describir y 

caracterizar, se busca iluminar la realidad de la discapacidad intelectual desde diversas 

perspectivas. Esta elección metodológica, guiada por la intención de comprender a 

profundidad, invita a revelar las singularidades del impacto en estas personas. La 

investigación, así, se convierte en una travesía narrativa que captura la riqueza de esta 

experiencia única (Ramos, 2020). 

En relación con el diseño de la investigación, se propone utilizar la metodología de 

estudio de caso cualitativo, debido a que según Creswell (2018) explora este enfoque 

cualitativo implica que el investigador explore un sistema específico (un caso) o varios 

sistemas delimitados (casos) contemporáneos a lo largo del tiempo, esto se logra 

mediante una recopilación detallada y profunda de datos que abarca diversas fuentes 

de información, como observaciones, entrevistas, material audiovisual, documentos e 

informes, la presentación resultante comprenderá una descripción completa y la 

identificación de los temas pertinentes del caso. 

Este estudio de caso se distingue por su adaptabilidad y organización, siendo eficaz en 

investigaciones exploratorias. La selección cuidadosa del caso facilita la interpretación 

cualitativa de datos, marcando el comienzo de futuras investigaciones. Aunque limitado 

en muestras extensas, contribuye significativamente a las ciencias sociales. La 

competencia del investigador en herramientas de recolección y análisis asegura 
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resultados fiables. En resumen, el estudio de caso destaca como un valioso enfoque 

metodológico en la investigación científica (Canta y Quesada, 2021).  

3.2 Técnicas e instrumentos utilizados  

Este estudio utiliza técnicas e instrumentos para una recopilación precisa de datos a 

partir de la operacionalización de las variables de estudio (ver anexo No. 1).  

En el ámbito científico, los instrumentos de recolección de información se clasifican 

según su finalidad en exploratorios, cualitativos y cuantitativos. En el enfoque cualitativo, 

se emplean diversas modalidades de entrevistas, al igual que otras técnicas. Esta 

clasificación guía la selección de herramientas en estudios de abordaje descriptivo, 

resaltando su versatilidad para obtener información valiosa (de la Lama Zubirán et al., 

2022). 

La entrevista, considerada una técnica crucial en la investigación, se caracteriza por su 

flexibilidad en la obtención de datos tanto verbales como no verbales. Utilizando 

cuestionarios que abarcan preguntas cerradas, abiertas e incluso mixtas, esta 

herramienta se posiciona como una valiosa fuente de conocimiento. Su aplicabilidad se 

extiende a cualquier individuo, incluyendo aquellos vinculados al objeto de estudio. La 

versatilidad de la entrevista se manifiesta en su clasificación, desde estructurada con un 

diálogo predefinido, hasta no estructurada, ofreciendo mayor libertad. Puede realizarse 

individual o grupal, en persona o por tecnología, adaptándose al contexto. Su idoneidad 

para recolectar datos tanto verbales como no verbales la convierte en una herramienta 

integral. Desde aclarar dudas hasta explicar el propósito del estudio, esta técnica se 

presenta como una herramienta invaluable. La responsabilidad del investigador al usar 

estas herramientas es clave para obtener mejores resultados (Feria Avila et al., 2020).  

En cuanto a la técnica de la entrevista para esta investigación y recolección de datos, 

es de tipo familiar estructurada y consta de 15 preguntas las mismas que se encuentra 

en nuestro instrumento diseñado (guía de entrevista) abarcando áreas, como la forma 

en que el adolescente enfrenta situaciones difíciles, cómo se comunica 

emocionalmente, su empatía hacia los demás, y las estrategias que utiliza para regular 

sus emociones. 

La observación se presenta como una técnica fundamental en la investigación y 

recopilación de datos, desplegando diversas clases y modalidades aplicables en 

contextos educativos, psicológicos y sociales. En esencia, implica la capacidad del 

evaluador, observador o investigador para examinar mediante el empleo agudo de sus 

sentidos, incluyendo la atención, sensación, percepción y reflexión, con el propósito de 
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adquirir conocimientos específicos. La efectividad de esta técnica se maximiza cuando 

se lleva a cabo de manera científica, focalizando la atención en un objetivo claramente 

definido y preciso. Consideraciones esenciales abarcan el enfoque (directo o indirecto), 

el involucramiento (participante o no participante), la organización de recursos 

(estructurada o no estructurada) y el ambiente (de campo o laboratorio), además de la 

disposición (individual o grupal) Díaz (2010). 

Para llevar a cabo la recolección de datos mediante la técnica de observación, se eligió 

diseñar una ficha con preguntas. Esta elección se fundamenta en la naturaleza científica 

de la observación, respaldada por la definición clara de nuestro objeto de estudio y 

objetivo. Además, se implementará con un enfoque directo, respaldado por elementos 

técnicos como la ficha, lo cual la clasifica como estructurada. Es importante destacar 

que esta observación se realiza de forma individual, manteniendo una posición objetiva 

durante el proceso. 

El cuestionario Trait Meta-Mood Scale TMMS (Escala Rasgo de Metaconocimiento 

Emocional) es un instrumento que evalúa la Inteligencia Emocional (IE), basado en el 

modelo original de Salovey y Mayer. Esta herramienta consta de 24 ítems, los cuales se 

responden mediante una escala Likert de 5 puntos. Surgió como resultado de una 

revisión sistemática de la literatura sobre los factores esenciales para el funcionamiento 

emocional y social de las personas. La pertinencia de este instrumento radica en su 

capacidad para medir de manera efectiva las competencias emocionales (González et 

al., 2020). 

La escala tiene como propósito evaluar el conocimiento reflexivo acerca de los estados 

emocionales, abordando la habilidad para reconocer y regular las propias emociones. 

Sus elementos se dividen en tres categorías: Atención a los sentimientos, Claridad 

emocional y Reparación de las emociones. Cada ítem presenta cinco opciones de 

respuesta con valores ordinales del 1 al 5, según la adaptación al español. En resumen, 

la TMMS emerge como una herramienta valiosa para la investigación de la IE, 

proporcionando resultados concluyentes sobre su alta confiabilidad en el marco de 

estudios científicos (Ocaña Zúñiga et al., 2019). 

Este instrumento se presenta como una escala de rasgos destinada a evaluar la 

Inteligencia Emocional, consolidando su aplicabilidad en investigaciones científicas de 

manera sólida y consistente. Los resultados obtenidos respaldan de manera 

concluyente la confiabilidad del TMMS-24 en el marco de nuestro estudio. En síntesis, 

la versión abreviada en español del TMMS-24 se posiciona como un instrumento 
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confiable y válido para evaluar la IE, ofreciendo una valiosa contribución al campo de la 

investigación emocional y social (Veloso et al., 2023). 

3.3 Categorías de análisis de datos 

La investigación se ha respaldado en la utilización de las siguientes categorías de 

análisis. 

Las relaciones interpersonales, inherentes a la naturaleza sociable del ser humano, se 

definen como la interacción recíproca entre individuos, manifestándose en ámbitos 

como la familia, educación, trabajo y social. Estas conexiones trascienden la mera 

convivencia, siendo cruciales para el desarrollo de la personalidad y la formación del 

carácter. La comunicación emerge como el vehículo esencial en estas interacciones, 

donde las habilidades sociales, la empatía y asertividad desempeñan papeles 

fundamentales. Las emociones, especialmente el afecto, añaden una dimensión 

significativa a estas relaciones. Factores como el espacio y el tiempo influyen en su 

cuidado y evolución. En última instancia, las relaciones interpersonales constituyen un 

elemento determinante para el éxito en diversas esferas de la vida, incluyendo lo 

personal, educativo, social y afectivo.  

La inteligencia emocional se define como la capacidad humana para comprender, 

reconocer, gestionar y dirigir las emociones. Al regular las emociones, promueve el 

crecimiento emocional e intelectual, constituyendo un elemento clave para el éxito, la 

satisfacción personal y el bienestar psicológico. La inteligencia emocional no solo 

implica razonar sobre las emociones, sino que está intrínsecamente ligada a la cognición 

y es un rasgo de la personalidad. Las emociones, siendo una parte natural del ser 

humano, desencadenan reacciones fisiológicas y comportamentales innatas, pero 

también son moldeadas por nuestras experiencias y personalidad. Este entendimiento 

claro de las emociones adquiere una importancia particular al explorar la relación entre 

inteligencia emocional y el desarrollo del adolescente con discapacidad intelectual en 

nuestro proyecto de investigación. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

Los resultados de esta investigación están organizados de acuerdo a las variables de 

estudio, para el caso de las relaciones Interpersonales se trabajó con la técnica de la 

entrevista la misma que se efectuó a los padres del adolescente, y la técnica de la 

observación en la cual el diseño de su instrumento (guía de observación) fue dirigido 

hacia la docente tutora del estudiante. A continuación, se analizan sus resultados: 

El análisis se llevará a cabo considerando en primer lugar la información recopilada 

sobre las relaciones interpersonales del objeto de estudio. A través de la entrevista 

realizada a los progenitores del caso en estudio, se obtuvo información crucial. Los 

padres expresaron que su hijo enfrenta dificultades en la interacción social con sus 

compañeros, aunque resaltaron una relación positiva con la familia. Adicionalmente, 

señalaron que su hijo tiende a interactuar cuando es llamado, pero se muestra reservado 

en otros contextos. En el ámbito escolar, especificaron que hay una escasa 

comunicación con sus compañeros,  

Desde la aplicación de la entrevista, se constató que el adolescente con discapacidad 

intelectual busca activamente comprensión y conexión emocional en situaciones 

difíciles, como cuando experimenta frustración, indicios de agresividad o ira, esto 

coinciden con la perspectiva de Londoño y Mejía (2020) sobre la naturaleza social 

inherente de las personas, donde la relación suele permitir esa resolución de conflictos 

y aumentar los niveles de confianza. Por su parte, Castro (2023) respalda la premisa de 

interacción con reciprocidad y comunicación, en la que deben ser óptimos para mejorar 

el nivel de relaciones; en el caso objeto de estudio se constató que en ocasiones se 

siente excluido o tiende a aislarse. Por lo que debe enfrentar este desafío para mejorar 

sus relaciones interpersonales. 

En tanto, Ramírez y Tesén (2022) resaltan la importancia de fortalecer las relaciones 

interpersonales para mejorar la calidad de vida y la educación del adolescente. Esto se 

vincula con la variabilidad en la iniciativa del adolescente para conversar, ya que su 

desenvolvimiento está influido por su comodidad en las interacciones. Cuando se siente 

a gusto, participa activamente, pero ante situaciones desagradables, busca refugio en 

la cercanía de sus padres. 
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Por otra parte , a través de la guía de observación los datos obtenidos para ejecutar el 

análisis de las relaciones interpersonales al estar direccionados más a los aspectos 

educativos social y emocional nos aclara el panorama permitiendo entender 

características como tener la iniciativa y mantener las conversaciones como lo 

establecía Londoño y Mejía (2020) quienes sostenían la importancia del diálogo para 

dar paso a ciertas virtudes de la persona como mejorar su confianza, así mismo 

habilidades esenciales para la convivencia equilibrada están en esa capacidad de 

resolver los problemas y ser empáticos (Chenche et al., 2023). Además, la participación 

y cooperación de actividades algo que resultó muy deficiente en el caso estudiado Güiza 

y Escobedo (2022) contrastan lo óptimo que es mantener adecuados niveles de saberse 

relacionar para los vínculos afectivos y desarrollo de habilidades sociales. Finalmente, 

las relaciones interpersonales son un conjunto de habilidades básicas de interacción 

social, esto lo podemos traducir a conductas como la baja frecuencia al sonreír en 

situaciones sociales apropiadas, aspecto que demostró el caso evaluado y la atención 

ocasional al escuchar a los demás, es decir, mejores niveles en estas características 

como resultado efectividad en su forma de relacionarse. 

Finalmente, los datos de los instrumentos aplicados permitieron un acercamiento y 

mejor comprensión de la realidad que experimenta el adolescente en relación a sus 

relaciones interpersonales, constatándose un nivel de desarrollo bajo, e cual conduce a 

la necesidad de requerir intervenciones tempranas para que los desafíos no se 

agudicen, más bien se minimicen y el desenvolvimiento de la persona implicada registre 

mejores niveles en estas habilidades frente a diferentes contextos.  

En cuanto a la variable Inteligencia Emocional, se optó por emplear una escala para 

lograr una interpretación más técnica y sofisticada de los resultados en relación al nivel 

de inteligencia emocional del adolescente. 

En la aplicación de la Escala TMMS-24 el adolescente evaluado presentó algunas 

características tanto positivas como negativas para la obtención de los resultados. 

Principalmente su nivel de colaboración fue adecuado, mostró motivación y se destaca 

una participación positiva. Sin embargo, hubo ciertos ítems del instrumento que lo 

hacían dudar y se tenía que recurrir a métodos comparativos para una mejor 

comprensión de la idea y de esta forma el resultado sea eficaz y la información no sea 

sesgada.  

El adolescente recibió las orientaciones pertinentes descritas por el manual, y en su 

realización se pudo constatar características muy habituales como el nerviosismo, 

inseguridad y ansiedad ante algo nuevo para él.    
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La inteligencia emocional consta de muchas características o categorías que pueden 

ser evaluadas, desde la perspectiva de la escala TMMS-24, la atención emocional es la 

primera categoría que permitirá brindarnos información sobre la actual modo de 

funcionamiento y desarrollo emocional del adolescente, y frente a esto se obtuvo una 

baja puntuación que se manifiesta en la dificultad del adolescente para expresar y 

comprender emociones en el ámbito familiar, esto se vincula con la falta de atención y 

reflexión sobre sus propios sentimientos y por otra parte también se alinea con la 

perspectiva de Goleman (Abdulla et al., 2022) sobre la importancia de reconocer y 

gestionar emociones para el pensamiento y la toma de decisiones. De la misma manera 

la claridad de sentimientos en la evaluación del caso dejó una marca inferior a la 

esperada esto se traduce, en la deficiente expresión y comprensión de los sentimientos 

del individuo y ante esta premisa Arias y Puma (2022) señalan lo fundamental que es 

tener esas habilidades en óptimas condiciones porque permiten un éxito personal y 

social.  

Finalmente, la categoría reparación emocional revela una necesidad de intervención, 

marcadas por las deficiencias en la capacidad del adolescente para mantener una 

perspectiva optimista y gestionar situaciones abrumadoras. Al respecto, Abdulla et al., 

(2022) destacan la importancia de comprender las emociones, sugiriendo que mejorar 

estas habilidades emocionales puede impactar positivamente en el bienestar general y 

la adaptación al entorno académico. 

4.2 Acciones de Mejora 

• Sesiones de asesoramiento emocional con algún profesional, como un 

psicólogo, un trabajador social o un psicopedagogo, para que el adolescente 

pueda expresar sus emociones, tanto positivas como negativas. Además, se 

puede utilizar el apoyo de pictogramas o tarjetas visuales para facilitar el proceso 

de intervención. 

• Fomentar la participación del adolescente en actividades extracurriculares 

inclusivas, como clubes de arte o equipos deportivos adaptados. También, se 

puede promover la asistencia a grupos de apoyo y eventos comunitarios donde 

se sienta incluido. 

• Los padres y docentes pueden participar en talleres o seminarios educativos que 

aborden el apoyo a las necesidades emocionales del adolescente, donde 

también puedan acceder a guías informativas, videos educativos y libros 

especializados, así como a materiales adaptados como fichas de actividades, 

juegos didácticos y libros con pictogramas. 
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• Participar activamente en programas de capacitación y talleres que aborden el 

apoyo emocional y social de los adolescentes con discapacidad intelectual. 

• Estar abierto a recibir apoyo emocional individualizado, participando en sesiones 

de asesoramiento y expresando sus emociones de manera saludable y 

constructiva. 

• Desarrollar actividades en el aula que fomenten la empatía y la comprensión 

hacia las experiencias del adolescente con discapacidad, como juegos de roles, 

narración de historias personales y discusiones grupales. 

• Enseñar al adolescente técnicas de resolución de conflictos, como la escucha 

activa y la comunicación asertiva, y habilidades de negociación, incluyendo 

establecer límites claros, para ayudarlo a manejar situaciones sociales difíciles. 

Además, proporcionar apoyo adicional a través de mediadores o consejeros 

escolares para abordar conflictos interpersonales y promover relaciones 

saludables entre los compañeros. 
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CONCLUSIONES 

Este estudio de caso revela que las dificultades en las relaciones interpersonales y la 

inteligencia emocional afectan directamente al bienestar del adolescente con 

discapacidad intelectual. Estas deficiencias pueden provocar dificultades en su 

adaptación, rendimiento académico, relaciones familiares y sociales, lo que subraya la 

necesidad de intervenciones específicas para mejorar su calidad de vida. 

La dependencia del adolescente con discapacidad intelectual con la ayuda de sus 

padres para participar en actividades sociales resalta la necesidad de un apoyo 

especializado. Es esencial proporcionar programas de entrenamiento y recursos de 

apoyo que fortalezcan sus habilidades sociales y emocionales, permitiéndoles alcanzar 

una mayor autonomía y éxito en diversos aspectos de su vida. 

Los hallazgos destacan la estrecha relación entre la inteligencia emocional y las 

relaciones interpersonales en el desarrollo del adolescente con discapacidad intelectual. 

El entendimiento y manejo adecuado de las emociones son fundamentales para 

establecer relaciones satisfactorias y alcanzar un mayor bienestar emocional y social. 

Este estudio aporta nuevas perspectivas al conocimiento sobre relaciones 

interpersonales e inteligencia emocional en adolescentes con discapacidad intelectual. 

Al demostrar la importancia de estas habilidades en el éxito y la calidad de vida del 

adolescente, se contribuye a fortalecer la comprensión de la interconexión entre la 

inteligencia emocional, las relaciones interpersonales y el bienestar general de este 

grupo de población. 
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RECOMENDACIONES 

Para la intervención de este tipo de casos con Discapacidad Intelectual, se recomienda 

la revisión y aplicación del apartado 4.2, medidas que fueron analizadas y pueden 

ayudar en el proceso de la persona frente a las relaciones interpersonales e inteligencia 

emocional. 

También, se incita que las variables abordadas en este estudio sean objeto de 

investigación en otros trabajos con distintos casos que presenten Discapacidad 

Intelectual, esto permitirá mejores aproximaciones sobre el impacto positivo o negativo 

de estas características en los individuos.  

Es pertinente mantener una línea de investigación sobre aspectos como el lenguaje, 

específicamente en la expresión y comprensión verbal de este tipo de casos. Por otra 

parte, no se puede descuidar el rendimiento académico de estos estudiantes, algo que 

se pudo identificar al analizar la inteligencia emocional en estudiantes con DI. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1:  

 

 

Variable de estudio  Dimensiones  Indicadores  Ítems  Instrumento   

  
  
Relaciones Interpersonales  
Las relaciones 
interpersonales, esenciales 
para el desarrollo personal, se 
definen como interacciones 
recíprocas donde la 
comunicación, resaltando 
habilidades sociales, empatía 
y asertividad, guía estas 
conexiones. Las emociones y 
sentimientos, especialmente 
el afecto, añaden una 
dimensión significativa, 
mientras que factores como el 
espacio y el tiempo influyen 
en su cuidado.  

  
  

  
  
  
  

  

  
Emociones  

  

Manejo emocional  

¿Cómo se siente su hijo cuando enfrenta 
situaciones difíciles relacionadas con su 
discapacidad intelectual?  
¿Hay algo que ayude a su hijo a sentirse mejor en 
esos momentos difíciles?  

  
  
  
  
  
  
  
  
Entrevista  
 La 
Observación 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Expresión emocional  

¿Cómo su hijo comunica sus emociones al 
enfrentar desafíos en su vida cotidiana?  
¿Qué señales indican que su hijo está 
experimentando situaciones difíciles? Por ejemplo, 
cambios en su lenguaje corporal o expresiones 
faciales  

Compresión emocional  
  

¿Describe una situación específica en la que haya 
notado que su hijo comprende situaciones 
específicas? Por ejemplo, cómo reaccionó ante 
una tarea difícil o una situación social complicada.  
¿Su hijo muestra empatía hacia las emociones de 
los demás, especialmente en situaciones difíciles 
para ellos?  
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Sentimientos  

  

Reconocimiento de 
Sentimientos Ajenos  

¿Cuáles son las señales o ejemplos 
específicos que indican que tu hijo comprende 
las emociones de los demás? 
¿Cómo reacciona su hijo ante situaciones 
positivas o negativas que les ocurren a otros 
adolescentes? 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Regulación 
Emocional  

¿Cómo describiría las estrategias que su hijo 
utiliza para mantener la calma y regular sus 
emociones en momentos difíciles?  
¿Ha notado usted alguna técnica o acción 
específica que realmente ayude a su hijo a 
sentirse mejor cuando enfrenta desafíos 
emocionales? 

  
Comunicación  

  
Iniciativa  

¿Considera usted que su hijo se da a conocer 
por iniciativa propia?  
¿Cómo describiría la iniciativa de su hijo para 
iniciar conversaciones con amigos, 
compañeros de clase o familiares?   

  
Comunicación No 

Verbal  

¿Utiliza gestos, expresiones faciales o 
posturas de manera efectiva para respaldar 
sus mensajes? ¿Cuáles son los gestos más 
frecuentes que utiliza tu hijo para expresar sus 
necesidades sin palabras?  

Uso Adecuado del  
Lenguaje  

  

¿Cómo demuestra tu hijo su habilidad para 
expresar sus pensamientos y necesidades? 
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Inteligencia Emocional  
Inteligencia emocional es la 
capacidad para comprender, 

reconocer, gestionar y  
entender las emociones con  

atención, lograr claridad 
emocional y aplicar  

estrategias efectivas para 
reparar y regularlas,  

impulsando crecimiento 
emocional e intelectual.  

  
  
  

Atención a los 
sentimientos  

  

Frecuencia  

  
Pregunta en la Escala TMMS-24:  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Escala  de  
Inteligencia  
Emocional  
TMMS-24  

  
Valoración  

  

Impacto  

  
  

Claridad 
emocional  

Autoconocimiento 
Emocional  

Conocimiento de  
Emociones  

Relacionadas con 
Otros  

Comunicación 
Emocional  

  
  

Reparación de  
las emociones  

  

Optimismo  
  

Calma  
  

Bienestar Emocional  

  

 



Anexo 2: Entrevista 

 

 

 

 

 

Tema de Investigación:  Relaciones Interpersonales e Inteligencia Emocional en un 

Adolescente con Discapacidad Intelectual 

Entrevista Familiar Estructurada 

Objetivo: Indagar sobre las Relaciones Interpersonales e Inteligencia Emocional en un 

Adolescente con Discapacidad Intelectual, desde el punto de vista familiar. 

1. ¿Cómo se siente su hijo cuando enfrenta situaciones difíciles relacionadas 

con su discapacidad intelectual?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. ¿Hay algo que ayude a su hijo a sentirse mejor en esos momentos difíciles? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. ¿Cómo su hijo comunica sus emociones al enfrentar desafíos en su vida 

cotidiana?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué señales indican que su hijo está experimentando situaciones 

difíciles? Por ejemplo, cambios en su lenguaje corporal o expresiones 

faciales 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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5. ¿Describa una situación en la que haya notado que su hijo comprende 

situaciones específicas? Por ejemplo, cómo reaccionó ante una tarea difícil 

o una situación social complicada.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. ¿Su hijo muestra empatía hacia las emociones de los demás, 

especialmente en situaciones difíciles para ellos? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Cuáles son las señales o ejemplos específicos que indican que tu hijo 

comprende las emociones de los demás? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8. ¿Cómo reacciona su hijo ante situaciones positivas o negativas que les 

ocurren a otros adolescentes? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9. ¿Cómo describiría las estrategias que su hijo utiliza para mantener la calma 

y regular sus emociones en momentos difíciles?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. ¿Ha notado usted alguna técnica o acción específica que realmente ayude 

a su hijo a sentirse mejor cuando enfrenta desafíos emocionales? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. ¿Considera usted que su hijo se da a conocer por iniciativa propia?  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12. ¿Cómo describiría la iniciativa de su hijo para empezar conversaciones con 

amigos, compañeros de clase o familiares?   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13. ¿Utiliza gestos, expresiones faciales o posturas de manera efectiva para 

respaldar sus mensajes?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14. ¿Cuáles son los gestos más frecuentes que utiliza tu hijo para expresar sus 

necesidades sin palabras? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15. ¿Cómo demuestra tu hijo su habilidad para expresar sus pensamientos y 

necesidades? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo 3: La Observación  

 

 

 

 

 

 

Tema de Investigación:  Relaciones Interpersonales e Inteligencia Emocional en un 

Adolescente con Discapacidad Intelectual 

La Observación 

Objetivo: Recopilar datos observacionales detallados sobre las Relaciones 

Interpersonales e Inteligencia Emocional en un Adolescente con Discapacidad 

Intelectual. 

Áreas de Observación Ítems Escala de 

Evaluación 

1. Iniciación y 

Mantenimiento de 

Conversaciones: 

¿Inicia el adolescente conversaciones con 

distintos individuos, incluyendo amigos, 

compañeros y otros? 

1-5 

 
¿Toma la iniciativa el adolescente en 

nuevas interacciones sociales? 

1-5 

 
¿Mantiene el adolescente un diálogo 

adecuado en términos de tono de voz, 

postura y finalización oportuna? 

1-5 

2. Resolución de 

Problemas y Empatía: 

¿Intenta activamente encontrar soluciones 

cuando se enfrenta a problemas? 

1-5 

 
¿En qué medida el adolescente 

demuestra habilidades para manejar 

situaciones conflictivas? 

1-5 

 
¿Muestra empatía el adolescente hacia 

las emociones de sus compañeros? 

1-5 

3. Participación y 

Cooperación en 

Actividades: 

¿El adolescente acepta unirse a 

actividades con otros compañeros? 

1-5 
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¿Coopera y comparte activamente con 

sus compañeros? 

1-5 

 
¿Invita el adolescente a sus compañeros 

a participar en las actividades? 

1-5 

4. Expresión de Emociones 

y Comunicación Asertiva: 

¿Expresa el adolescente sus emociones, 

tanto positivas como negativas? 

1-5 

 
¿Defiende el adolescente sus derechos en 

diversas interacciones? 

1-5 

 
¿Hace el adolescente comentarios 

positivos a sus compañeros? 

1-5 

5. Habilidades Básicas de 

Interacción Social: 

¿Sonríe el adolescente en situaciones 

sociales apropiadas? 

1-5 

 
¿Presta atención y muestra interés al 

escuchar a los demás? 

1-5 

 
¿Demuestra el adolescente habilidades de 

cortesía y cordialidad? 

1-5 

 

Escala de Evaluación: 

- 1: No observado. 

- 2: Raramente observado. 

- 3: Ocasionalmente observado. 

- 4: Frecuentemente observado. 

- 5: Siempre observado. 

. 


