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Resumen 
El objetivo del estudio fue determinar si el autoconcepto e inteligencia emocional (IE) son predictores 
del apoyo social percibido en adolescentes. Se empleó una muestra de 376 estudiantes 216 (57,4%) 
mujeres y 160 (42,6%) hombres. Se usaron los siguientes instrumentos: la Escala Multidimensional de 
Apoyo Social Percibido; Evaluación de la Expresión, Manejo y Reconocimiento de Emociones y 
Autoconcepto Forma 5. Se concluye que existen vínculos significativos entre la IE y autoconcepto sobre 
el apoyo social percibido. 
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Abstract  
The study's objective was to determine if self-concept and emotional intelligence (EI) are predictors of 
perceived social support in adolescents. A sample of 376 students was used, 216 (57.4%) women and 
160 (42.6%) men. The instruments used: the Multidimensional Scale of Perceived Social Support; 
Evaluation of the Expression, Management, and Recognition of Emotions and Self-concept Form 5. It 
was concluded that self-concept and EI are essential variables for developing perceived social support 
in adolescents. 
Key words: self-concept, emotional intelligence, perceived social support, teenagers 

1. Introducción

En la adolescencia se presentan distintos cambios, tanto internos como externos. Algunas de las variaciones que 
se producen en este periodo son los cambios físicos, psicológicos, el aumento de exigencias académicas e 
interacciones sociales (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2015). El afrontamiento y adaptación a 
estos cambios determinará cómo se desenvolverá un joven en la vida adulta y, de haber dificultades en el tránsito 
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de la etapa, este podría manifestar un deterioro en su bienestar físico y mental (Borras-Santisteban, 2014; García, 
2021).  

Según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el porcentaje de mortalidad en los 
jóvenes ha incrementado, sobre todo en problemas vinculados con la salud mental; así mismo los casos de 
suicidio han aumentado en edades de entre 12 a 17 años (INEC, 2019). Ante la alta incidencia de conductas 
autodestructivas, adicciones y situaciones de las cuales son vulnerables los adolescentes, se hace imprescindible 
reconocer y fortalecer factores protectores que contrarresten esta problemática; distintos estudios han señalado 
al apoyo social percibido como una herramienta para el afrontamiento de las dificultades que surgen en distintas 
etapas de la vida (Orcasita y Uribe, 2010; Bonilla-Cruz et al., 2018; Porto et al., 2018; Gaxiola y González, 2019).   

El apoyo social percibido se ha identificado como un elemento esencial en la vida humana; el relacionarse 
socialmente con otros representa una fuente de desarrollo individual y colectivo, llegando a transformarse en 
un soporte ante las eventualidades y cambios que se presentan en la vida cotidiana. Además, los vínculos 
interactivos con otras personas, la calidad y cantidad de los mismos resultan ser un factor protector para el 
afrontamiento de sucesos estresantes, haciendo que el sujeto tenga menos efectos adversos a consecuencia de 
las situaciones desfavorables (Fiallo-Armendáriz et al., 2020). 

El apoyo social percibido es definido como aquella perspectiva que tiene una persona acerca de quienes lo 
rodean de forma habitual y con los que interactúa en cada momento de su vida (Azpiazu et al., 2015). García 
(1997) citado en García et al. (2016) lo describen como el valor que un sujeto le asigna a cada una de sus 
relaciones sociales, en las que va más allá de la interacción, puesto que, la seguridad y protección que emanan 
los círculos sociales resultan un gran soporte en situaciones complejas de la vida, dentro de dicha perspectiva se 
pueden encontrar sentimientos de aceptación, pertenencia, así como empatía, interés por el vínculo y el soporte 
de una red social consolidada.  

Por su parte, Barra (2004) explica que existen dos formas de conceptualizar este término: a) cuantitativo-
estructural en el que se resalta la cantidad de la red social; b) cualitativa-funcional enfocada en la calidad de las 
interacciones, su valoración, y la ayuda que representan en la vida del individuo. Los vínculos interactivos con 
otras personas, la calidad y cantidad de los mismos resultan ser un factor protector para el afrontamiento de 
sucesos estresantes, haciendo que el sujeto tenga menos efectos adversos a consecuencia de las situaciones 
desfavorables (Fiallo-Armendáriz et al., 2020).  

La Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido (MSPSS) de Zimet y sus colaboradores (1988) ha sido la 
más utilizada a la hora de medir esta variable, debido a que, su evaluación se basa desde tres dimensiones o 
fuentes de apoyo que son: apoyo social percibido de familiares, de amistades y de otras personas significativas, 
en esta última se incluye a los profesores y conocidos; a medida que se crece se está expuesto a relacionarse con 
diferentes personas, por tanto, es importante considerar la influencia de las diferentes fuentes de apoyo social 
(Jiménez-Rosario et al., 2021).   

Sobre estudios enfocados en la percepción de apoyo social se encontró que los sujetos que tienen pobres 
interacciones sociales son más propensos a cometer violencia autoinfligida o suicidio (Durkheim, 1928). En otras 
investigaciones se ha podido identificar la vinculación que se presenta entre poseer una visión positiva del apoyo 
social percibido con mayor confort y mejora de la salud, tanto física como mental (Bonilla-Cruz et al., 2018; Mora-
Guerrero et al., 2021).  

En la misma línea, autores como San Martín y Barra (2013) señalan que el apoyo social está vinculado con la 
presencia de bienestar, confianza y cuidado propio; así como estar predispuesto a recibir la guía por parte de 
otros, amparo y protección. 

De lo anterior se evidencia la relevancia de investigar ampliamente el apoyo social percibido, como factor 
protector, que mejora la calidad de vida de la población adolescente (Narváez y Obando, 2021). En este estudio 
se investigó a la inteligencia emocional (IE) y el autoconcepto como posibles variables que podrían fortalecer la 
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percepción del apoyo social en adolescentes. La IE es definida como la capacidad para reconocer, canalizar y 
aceptar las emociones del individuo e identificarlas para que estas se conviertan en conductas que se dirijan a 
objetivos deseados, lograrlos y compartirlos con los demás (Arrabal-Martín, 2018). La IE tiene una doble 
perspectiva, la interpersonal e intrapersonal; la primera es la capacidad de comprender y responder a las 
motivaciones, deseos, temperamento y sentimientos de las personas que rodean al individuo, mientras que la 
segunda es el análisis que se hace de la persona misma para poder dirigir sus pensamientos y acciones (Gudiño, 
2012, citado en Olivares-Jiménez y Gamarra-Flores, 2019). 

Goleman hace énfasis en que la IE posee cinco capacidades, entre las cuales está la capacidad que puede 
desarrollar el individuo de identificar las emociones de los demás, respetarlas y conocer sus propios 
sentimientos, también permite reconocer y manejar estas emociones, generar en el individuo una motivación 
propia y que, a su vez, logre gestionar sus relaciones personales; de esta manera desarrollar la IE facultará al 
individuo de dichas capacidades para desenvolverse con éxito en la sociedad (Bacca-Araujo et al., 2020). 

La IE cumple con funciones como la autorregulación, provee a los adolescentes de habilidades para controlar, 
organizar y coordinar a otras funciones cognitivas, también permite otorgar una respuesta emocional óptima 
para incrementar sus destrezas sociales y de adaptabilidad con el entorno, a la vez que regula los 
comportamientos con el fin de alcanzar una meta deseable (Rebollo-Goñi y de la Peña-Álvarez, 2017; Fragoso-
Luzuriaga, 2019).  

La IE está compuesta por tres dimensiones atención emocional, claridad y reparación emocional; la primera se 
refiere a la capacidad que posee una persona para percibir sus propios sentimientos en un determinado 
momento, es decir, esta dimensión trata de la capacidad que tiene el individuo de registrar los propios estímulos 
emocionales; esta dimensión está compuesta por dos capacidades, la percepción personal, que se dirige para 
que la persona capte las emociones y mantenga su atención sobre sí mismo; mientras que la percepción 
emocional interpersonal se refiere a la identificación y conciencia de las emociones de los demás (Godoy-Rojas 
y Sánchez-Moreno, 2021).  

Por su parte, la claridad emocional es la habilidad que posee el individuo para identificar los propios sentimientos 
y comprender los estados emocionales, identificando la causa de los mismos, integrando la razón, emoción y 
empatía para la toma de decisiones acertadas, ocupando el lugar correspondiente a la otra persona y siendo 
conscientes de sus propios sentimientos y las implicaciones que estos poseen en su vida.  

Por último, la reparación emocional se refiere a la capacidad que el individuo para evitar que los sentimientos 
negativos afecten a la persona y los sentimientos positivos sean utilizados a fin de no perjudicarse, sean estos 
dirigidos hacia la persona misma o hacia los demás siendo capaz el individuo de regular las emociones, dando 
resolución a los conflictos interpersonales, sabiendo escuchar a los demás y respondiendo en el momento 
oportuno, respetando las ideas propias y las de los demás.  

En cambio, el autoconcepto es la percepción que tiene un individuo acerca de sí mismo, y también toma las 
impresiones que tienen los otros sobre el mismo para fortalecer su autoconcepto (Palacios-Garay y Coveñas-
Lalupú, 2019; Morales-Quizhpi et al., 2021). Los autores Díaz y Ruíz (2018) definen al autoconcepto como un 
cúmulo de percepciones o captaciones que una persona indica como propias, estás pueden estar representadas 
por cualidades, puntos débiles, atributos, capacidades, entre otras características, que brinden detalles sobre la 
identificación de una persona.  

Sobre los factores del autoconcepto, García y Musitu (2014) consideran cinco elementos o dimensiones: 
autoconcepto social, autoconcepto académico-profesional, autoconcepto emocional, autoconcepto familiar y 
autoconcepto físico. El autoconcepto se encuentra presente en distintos ámbitos de interacción de los 
adolescentes lo cual lo hace esencial en esta y otras etapas de la vida, para el óptimo desarrollo del individuo y 
su desenvolvimiento con el medio. Algunos autores mencionan que un nivel alto de autoconcepto equivale a una 
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mejor percepción del ambiente familiar, con menos conflictos y más cohesión (González-Pienda, et al., 2002; 
Matalinares et al., 2005; De La Torre et al., 2013). 

Por lo anterior, es esencial considerar el autoconcepto como una posible variable predictora de la percepción de 
apoyo social, debido a que el autoconcepto incluye dimensiones relacionadas con las interacciones sociales y 
cómo una persona se percibe a sí misma en su entorno social. En otras palabras, el autoconcepto podría 
relacionarse en cómo una persona percibe el apoyo social que recibe. 

Azpiazu et al. (2015) en su estudio encontró que existe una relación positiva entre el apoyo social percibido e IE 
tanto para hombres como para mujeres, siendo la fuente de apoyo de las amistades la que predominó sobre las 
tres dimensiones de la IE que son atención, claridad y reparación emocional, en cambio, la fuente de apoyo 
familiar y otros significativos estuvo más relacionada con la capacidad predictiva en claridad y reparación 
emocional. Resultados similares se obtuvieron en el estudio de Fernández-Lasarte, et al. (2019) en el que la IE y 
el apoyo social percibido se correlacionan en cuestión de sus dimensiones, unas en mayor medida que otras. 

Otro estudio consideró analizar el nivel socioeconómico de los adolescentes, junto a la IE y autoconcepto, se 
encontró que los jóvenes con un nivel socioeconómico bajo y medio presentan bajas puntuaciones de 
autoconcepto personal, así como en las dimensiones de la IE. Sin embargo, en cuestión del autoconcepto social 
los adolescentes tuvieron altas puntuaciones (Antonio-Agirre, et al., 2019). En otro estudio se encontró que 
cuando se tiene un autoconcepto positivo se denotan aspectos de la IE, como son la motivación, la autenticidad, 
o interés por aprender nuevas acciones (Mirabel-Alviz, et al., 2020).   

Jiménez-Rosario et al. (2020) demostró en su estudio que el apoyo social percibido y la IE varían según el sexo, 
edad y fuente de apoyo social, en el grupo de mujeres adolescentes de entre los 11 y 14 años, se observó que la 
IE tiene mayor influencia sobre el apoyo social percibido de la fuente de apoyo de otras personas significativas, 
siendo la reparación emocional y claridad emocional las que mayor influencia ejercen sobre la misma; en cambio, 
en las adolescentes de entre 15 a 19 años las dimensiones de IE claridad y reparación emocional se vinculaban 
con la percepción de apoyo de amistades. En la muestra masculina se evidenció menor capacidad predictiva de 
la IE sobre el apoyo social percibido. En los adolescentes de entre 11 a 14 años se encontró que la reparación 
emocional tenía mayor relación con la percepción de apoyo familiar; mientras que, en los jóvenes de 15 a 19 
años la claridad emocional tenía mayor influencia sobre la percepción de apoyo familiar.  

Frente al estado de investigación entorno al apoyo social percibido, el presente estudio planteó como objetivos 
determinar si el autoconcepto e IE son predictores del apoyo social percibido en los adolescentes, es decir 
investigar si a mayor autoconcepto e IE mayor apoyo social percibido; también si existen diferencias entre 
hombres y mujeres en relación a estas variables, y si una de las dos variables se relaciona más con el apoyo social 
percibido.  

2. Metodología  

2.1. Participantes  
El presente estudio fue cuantitativo de alcance correlacional, con diseño transversal, no experimental. Se empleó 
una muestra probabilística, compuesta por 376 estudiantes de educación secundaria, 216 mujeres (57,4%) y 160 
hombres (42,6%), pertenecientes a 3 unidades educativas públicas de la ciudad de Machala, Ecuador. Para su 
selección se consideró que fueran estudiantes de secundaria, con edades entre 11 a 18 años, de octavo a tercero 
de bachillerato. Se excluyeron los participantes mayores de 18 años y los que no firmaron el consentimiento 
informado.  

2.2. Instrumentos para la recolección de la información 

Para abordar los objetivos se utilizaron tres instrumentos: la Escala Multidimensional de Apoyo Social Percibido 
(MSPSS) de Zimet y sus colaboradores (1988), que evalúa, mediante 12 ítems, el apoyo social percibido desde 
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tres dimensiones: apoyo social de amistades (ítems 6, 7, 9 y 12); apoyo social de la familia (ítems 3, 4, 8 y 11) y 
apoyo social de otras personas significativas (ítems 1, 2, 5 y 10). El formato de respuesta es de tipo Likert con 
puntajes que van del 1 al 4 (1 = casi nunca, 4 = siempre), posee un alfa de Cronbach mayor a 0,85 en las 
dimensiones y la escala total (Ortíz y Baeza, 2011; Ruiz et al., 2017). En el presente estudio se identificó la 
consistencia interna de este instrumento en sus diferentes dimensiones: apoyo social percibido familiar (α= 
0,84); apoyo social percibido de amistades (α= 0,84); apoyo social percibido de otras personas significativas (α= 
0,77). 

Evaluación de la Expresión, Manejo y Reconocimiento de Emociones (TMMS-24) de Salovey y Meyer (1995) 
instrumento que está estructurado por 24 ítems que valoran el metaconocimiento de las emociones; consta de 
tres dimensiones: atención a los sentimientos (ítems 1 al 8); claridad emocional (ítems 9 al 16); y reparación de 
las emociones (ítems 17 al 24). Esta escala es de tipo Likert del 1 al 5 (1 = nada de acuerdo, 5 = totalmente de 
acuerdo), con un alfa de Cronbach de 0,85 (Taramuel y Zapata, 2017; Ocaña et al., 2019). La consistencia interna 
obtenida en este estudio para cada dimensión es: atención a los sentimientos (α= 0,82), claridad emocional (α= 
0,86) y reparación emocional (α= 0,81); total de la escala (α= 0,90). 

Autoconcepto Forma 5 (AF-5) de García y Musitu (2014) compuesto por 30 ítems que evalúan el autoconcepto 
por medio de cinco dimensiones: dimensión social (ítems 2, 7, 12, 17, 22 y 27); área académica o profesional 
(ítems 1, 6, 11, 16, 21 y 26); área emocional (ítems del 3, 8, 13, 18, 23 y 28); área familiar (ítems 4, 9, 14, 19, 24 
y 29) y física (ítems 5, 10, 15, 20, 25 y 30). Su nivel de confiabilidad corresponde a puntuaciones entre α = 0,71 a 
α= 0,81 (García y Musitu, 2014; Montoya-Londoño et al., 2019). La fiabilidad obtenida en este trabajo para cada 
dimensión es: autoconcepto académica (α= 0,86), autoconcepto social (α= 0,55), autoconcepto emocional (α= 
0.74), autoconcepto familiar (α= 0,22) y autoconcepto físico (α= 0,77).  

2.3. Procedimiento y Análisis de datos 

Se solicitó el permiso a las principales autoridades de cada uno de los establecimientos educativos de la ciudad 
de Machala; una vez aceptados los permisos, se seleccionaron tres centros educativos, ubicados dentro de la 
zona céntrica de la ciudad. En el proceso, se expusieron en las instituciones el cronograma de actividades y los 
instrumentos aplicados.  

Posteriormente, se entregó un documento de consentimiento informado tanto a los representantes legales 
como a los estudiantes, donde se detalló el procedimiento para el levantamiento de los datos y su 
confidencialidad, así mismo se indicó el anonimato de la participación y el uso exclusivo de los datos para fines 
investigativos. Tras obtener el consentimiento informado de los estudiantes y representantes legales, en las 
respectivas aulas de clase, se proporcionó las instrucciones y el acceso a los instrumentos de evaluación 
anteriormente descritos, a través de un cuestionario de 66 preguntas en la siguiente distribución: primero la 
escala de MSPSS con 12 ítems; luego la escala de TMMS-24 con 24 ítems y por último el cuestionario de AF-5 con 
30 ítems. 

El análisis se realizó por medio del software SPSS en su versión 25; primero se aplicó la prueba de Kolmogórov-
Smirnov a las variables de estudio, para de esa manera comprobar que las variables cuantitativas se encontraran 
dentro del ajuste de normalidad. Al constar que ninguna de ellas cumplía con la curva normal, fueron analizadas 
a través de pruebas no paramétricas disponibles en el mismo programa. Se examinó las relaciones entre las 
variables de estudio a través de estadística no paramétrica, para analizar si existe diferencias entre hombres y 
mujeres (variable categórica) respecto a la IE y el autoconcepto como predictores del apoyo social percibido 
(variables numéricas). Se segmentó el archivo y se usó la prueba de la U de Mann Whitney.  

Por último, para determinar si una de las dos variables se relaciona más con el apoyo social percibido se utilizó 
Chi cuadrado y la correlación de Spearman, de los mismos se obtuvo los valores Gamma y Tau-b de Kendall, de 
esa forma se pudo esclarecer la intensidad de relación que tenían las variables. 
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3. Resultados y discusión  

Para determinar si el autoconcepto e IE son predictores del apoyo social percibido se empleó Chi-cuadrado, en 
los resultados y se encontró una correlación significativa con una intensidad entre baja y alta entre las 
dimensiones autoconcepto y apoyo social percibido, se identificó que algunas dimensiones contaban con un p-
valor de 0,00 a 0,04 menor a alfa (0,05). 

La variable autoconcepto en sus dimensiones de: autoconcepto académico obtuvo valores de Gamma que iban 
entre 0,12 a 0,21 (asociación positiva baja), autoconcepto social con valores que estaban entre 0,24 a 0,29 
(asociación positiva media-baja), autoconcepto familiar con valores que se encontraban entre 0,37 a 0,82 
(asociación positiva moderada y alta), autoconcepto físico, cuyos valores fueron 0,30 a 0,43 (asociación positiva 
media-baja), en cuanto, a las dimensiones de apoyo social percibido que mayor asociación tenían con las 
dimensiones de autoconcepto destacaron la percepción de apoyo familiar y de amistades. 

Por tanto, las dimensiones de autoconcepto académico, social, familiar y físico tienen mayor capacidad predictiva 
sobre las dimensiones de apoyo social percibido principalmente sobre el apoyo percibido familiar y de amistades; 
a excepción del factor de autoconcepto emocional, que mostró valores superiores a alfa, por lo que, para la 
dimensión del autoconcepto emocional no hay asociación con las dimensiones de apoyo social percibido (tabla 
1).  
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Con respecto al objetivo principal, en el caso de la IE se obtuvo que todas las dimensiones de IE emocional se 
encuentran asociadas con el apoyo social percibido en un grado medio-bajo, en la dimensión de atención 
emocional los valores van entre 0,14 a 0,29 (asociación positiva baja), en claridad emocional los valores fueron 
0,32 a 0,48 (asociación positiva medio-baja) y reparación emocional con valores entre 0,21 a 0,59 (asociación 
positiva medio-baja), esto significa que la capacidad predictiva de la IE en su dimensiones de claridad y reparación 
emocional tienen un efecto moderado sobre la percepción de apoyo social familiar, de amistades y otros 
significativos (tabla 2).  
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En cuanto al segundo objetivo, al analizar si existe diferencia entre hombres y mujeres respecto a la IE y el 
autoconcepto como predictores del apoyo social percibido, al segmentar los grupos mediante la correlación de 
Spearman, se obtuvo que las mujeres muestran mayor correlación tanto en IE como en Autoconcepto sobre el 
apoyo social percibido que la muestra masculina, e incluso destacaron en las dimensiones de apoyo familiar y de 
amistades (tablas 3,4,5 y 6). 

 

Sobre el tercer objetivo: determinar si una de las dos variables se relaciona más con el apoyo social percibido, se 
encontró que el autoconcepto familiar, social, académico y físico poseen mayores puntuaciones relacionadas 
con las dimensiones de la variable de respuesta en un grado medio-alto, principalmente, en las dimensiones de 
apoyo social percibido de la familia y apoyo social percibido de las amistades, en menor grado del apoyo social 
percibido de otros significativos; en cambio las dimensiones de IE se relacionan con el apoyo social percibido en 
grado moderado-bajo en todas las dimensiones del apoyo social percibido. 

Se discuten los resultados en el mismo orden que fueron presentados. Acerca de la asociación de las variables, 
se admite la primera hipótesis de mayor IE y autoconcepto mayor apoyo social percibido; en la variable 
autoconcepto, se identificó que las dimensiones familiar, social, físico y académico permiten explicar la 
percepción de apoyo social desde sus diferentes fuentes con un efecto entre moderado y alto; en cambio la IE 
tuvo una capacidad explicativa entre baja y moderada sobre el apoyo social percibido, estos resultados indicarían 
que otras variables no inmersas en este estudio podrían explicar el apoyo social percibido, algo similar se 
evidenció en estudios como los de Fernández-Lasarte, et al. (2019) y Jiménez-Rosario et al. (2020) en los que se 
muestra que la IE tiene un grado de asociación bajo con el apoyo social percibido.  

Con relación a la diferencia entre hombres y mujeres, respecto a la IE y el autoconcepto como predictores del 
apoyo social percibido, se evidencia mayor capacidad explicativa tanto de la IE como del autoconcepto en la 
muestra de mujeres, en las diferentes dimensiones sobre las distintas percepciones de apoyo social, por lo que 
se confirma que las mujeres obtienen mayores puntuaciones en las variables de este estudio. 

Lo anterior podría deberse a que la mujeres poseen mayor facilidad para autodescribirse que los hombres, así 
como, para identificar las emociones y conductas empáticas, además, las jóvenes por lo general son criadas para 
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dar mayor amplitud a su desarrollo emocional y comunicativo, a diferencia de los jóvenes que son incentivados 
a mostrar mayor independencia y autonomía (Vicent et al., 2015; Rodríguez et al., 2019) esto se asemeja a los 
resultados de investigaciones como las de  Azpiazu et al. (2015); Taramuel y Zapata (2017) y Jiménez-Rosario et 
al. (2020) en donde son las mujeres quienes presentan mayores puntuaciones respecto al autoconcepto e IE.  
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Por último, se constató que el autoconcepto ejerce mayor capacidad explicativa sobre las dimensiones de apoyo 
social percibido, mayoritariamente, en el apoyo social familiar y amistades, a diferencia de la IE, a excepción de 
la dimensión emocional que no presentó asociación con las dimensiones de apoyo social percibido. Estos 
resultados con concuerdan con los trabajos investigativos de Fernández-Lasarte, et al. (2019) y Mirabel-Alviz, et 
al. (2020) donde se evidencia la capacidad explicativa en menor grado de parte de las dimensiones de IE sobre 
las dimensiones de apoyo social percibido. 

La relación en estas variables permite reafirmar la importancia de conocer las variables que pueden desarrollar 
una percepción de apoyo social, debido a que, los vínculos sociales durante la etapa de la adolescencia, que es 
donde se consolida la autonomía e individualidad de los jóvenes, puede dar paso al bienestar psicológico 
(Reynoso et al., 2018). 

4. Conclusiones  

Se concluye que existen vínculos significativos entre la IE y autoconcepto sobre el apoyo social percibido, este 
dato es relevante pues da apertura para que en futuras intervenciones relacionadas con la salud mental en la 
población adolescente, se considere el desarrollo de la IE y el establecimiento de un autoconcepto adecuado, 
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principalmente para aquellos jóvenes que presentan dificultades a la hora de interactuar con otros o para 
adolescentes con inconvenientes durante el desarrollo de esta etapa.  

En cuestión de los datos segmentados por sexo, posibilita que los profesionales planifiquen mejor qué 
dimensiones trabajar con los y las adolescentes, debido a la gran importancia que tiene desarrollar habilidades 
emocionales y sociales para fortalecer la percepción de los vínculos interpersonales en cada etapa de vida y en 
la salud tanto física como mental.  

Se reconoce como limitaciones de este estudio a la muestra que tenía niveles inferiores de homogeneidad por 
sexos, se evidenció un alto número de mujeres que de hombres, por tanto, se recomienda una mayor 
homogeneidad en la muestra para futuras investigaciones; en el caso de los instrumentos es necesario que en 
próximas investigaciones se seleccionen instrumentos con menor cantidad de ítems, así como una adaptación al 
contexto que permita que el participante tenga una mayor comprensión al momento de responder a las 
preguntas. Para las futuras líneas de investigación se podrían añadir variables como la estructura familiar, 
habilidades sociales y personalidad, esto permitirían ampliar el conocimiento sobre qué variables pueden 
explicar el apoyo social percibido.  
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