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Resumen 
La inteligencia social es uno de los aspectos básicos que todos los seres humanos necesitamos 
para desenvolvernos de manera asertiva en los diferentes ámbitos de la vida, en especial en 
aquellos espacios donde profesionales tienen que interactuar directamente con el entorno 
social. Es por esto, que en este artículo de reflexión se presenta el concepto y los componentes 
de la inteligencia social, así como la importancia que tiene en los profesionales de las ciencias 
sociales; con el objetivo de concientizar en la necesidad de desarrollar esta inteligencia desde 
la formación profesional proporcionando a los estudiantes las habilidades para actuar en el 
contexto personal y profesional. 
Palabras clave: Aptitud social, ciencias sociales, conciencia social, Inteligencia social, 
profesional 

Abstract 
Social intelligence is one of the basic aspects that all human beings need to assert themselves 
in different ways of life, especially in those spaces where professionals have to interact 
directly with the social environment. That is why, in this article of reflection, the concept 
and components of social intelligence are presented, as well as the importance it has in 
social science professionals; with the aim of raising awareness of the need to develop this 
intelligence from professional training by providing students with the skills to act in the 
personal and professional context. 
Keywords: social aptitude, social sciences, social awareness, social intelligence, social 
sciences, social intelligence, professional 
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Introducción 

La psicología en su recorrido por las diversas 

temáticas y estudios, introduce en sus saberes 

un concepto que ha tomado relevancia en los 

últimos años, no solo en el plano académico, 

sino en la práctica profesional, este concepto 

alude a la inteligencia social cuyo término 

es acuñado por Thorndike en 1920 para 

referirse a la habilidad del ser humano de 

entender mejor a los hombres, mujeres, niños 

y niñas para actuar con conciencia en las 

relaciones humanas [1]. 

A partir de allí, son varios los autores que 

han hecho alusión a este concepto y que 

han intentado definir de la manera más 

completa sus implicaciones, en esta medida 

Peterson y Seligman mencionan que cuando 

un individuo posee inteligencia social, es 

capaz de percibir las emociones y tiene la 

habilidad de manejar adecuadamente las 

relaciones interpersonales. Igualmente, son 

capaces de trabajar en equipo, ya que tienen 

la facilidad de acoplarse con otros y cooperar 

para llegar a una meta establecida [2]. 

El desarrollo de dicho concepto ha tomado 

hoy en día tal importancia que se posiciona 

como uno de los aspectos básicos reconocidos 

como primordiales para el desenvolvimiento 

del ser humano en sus  diferentes  áreas 

de vida, y jugando un papel especial en la 

formación de profesionales cuya labor está 

relacionada directamente con el entorno 

social, pues requiere de una conciencia de los 

procesos y dinámicas sociales que envuelven 

al individuo resaltando la relevancia de la 

satisfacción de necesidades  sociales  como: 

el trabajo, educación, salud, la vivienda, el 

transporte, la seguridad y al acceso de la 

justicia [3]. 

En consecuencia de todo lo anterior, se 

despliegan una serie de aptitudes que indican 

el desarrollo de una adecuada inteligencia 

social, entre otras se encuentra la inteligencia 

emocional que se define como una respuesta 

afectiva que permite la comprensión del 

estado o condición  emocional  del  otro 

[4]; concepto ciertamente amplio que se 

relaciona estrecha y complementariamente 

con el concepto de inteligencia social pues 

en esa comprensión emocional del otro se 

evidencian conceptos como la empatía, la 

asertividad, la competencia verbal y no 

verbal, entre otros. Por eso mismo, en este 

artículo se desarrollará la conceptualización 

de la inteligencia social que se expondrá a 

través de la teoría desarrollada por Daniel 

Goleman y la importancia de esta en los 

profesionales de las ciencias sociales. 

Inteligencia social según Daniel 

Goleman 

Daniel  Goleman,  es  un  psicólogo 

norteamericano que se basó en la inteligencia 

emocional para contextualizar la inteligencia 

social. Para él, la Inteligencia social va más 

allá de las capacidades cognitivas, ya que 

incluye habilidades de la vía superior e 

inferior [5]; es la capacidad de relacionarnos 

con los demás desarrollando competencias 

que permiten identificar las necesidades 

sociales y actuar frente a ellas [6]; es decir, 

que esta inteligencia posee habilidades 

mentales y sociales que facilitan que las 

personas se desenvuelvan asertivamente en 

su entorno [7] 

Según lo expuesto por [7] esta inteligencia 

está compuesta por dos dimensiones: la 

conciencia social y la aptitud social. El 

primero hace referencia a la comprensión 

hacia los demás, compuesta por habilidades 

como la empatía, la sintonía, la exactitud 

empática y la cognición social. El segundo 

aptitud social hace referencia a las actitudes 

intuitivas que surgen antes de que se 

genere un pensamiento concreto, en ella la 

sincronía, la auto presentación, la influencia 

y la preocupación [8]. Ver Tabla 1. 
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Tabla 1. Inteligencia social. inteligencia social 

según Daniel Goleman 

Fuente: [7] 

Conciencia social. 

La  conciencia  social   hace   referencia   a 

la conciencia interpersonal que tiene la 

capacidad inmediata de identificar el estado 

interno de otra persona logrando comprender 

sus sentimientos, sus emociones y sus 

pensamientos inclusive en las situaciones 

sociales más complejas o difíciles [9]; es 

el reconocimiento que tiene la persona en 

relación a la situación social en la que se 

encuentra y la valoración del otro en su 

mundo relacional [10]. En otras palabras, 

esta dimensión permite que el individuo 

se dé cuenta de la importancia del otro 

entendiendo sus necesidades e inquietudes. 

Ésta, está compuesta por los siguientes 

ítems: 

Empatía primordial. 

Para Goleman [9] la empatía primordial 

consiste en sentir lo que las demás personas 

sienten, es decir, tener la capacidad de 

interpretar las señales emocionales no 

verbales comprendiendo su punto de vista. 

Es el tipo de empatía que “… responde a los 

sentimientos que se han expresado de forma 

explícita” [11, p. 27]  En  otras  palabras,  es 

la capacidad de colocarnos en el lugar de la 

otra persona, percibiendo lo que ella emite a 

través de los gestos y del lenguaje no verbal. 

Sintonía. 

La sintonía es la capacidad de escuchar 
atentamente y de manera receptiva a los 

demás, logrando una conexión con la otra 

persona favoreciendo el rapport [9]. Tiene 

que ver con la capacidad de dejar a un lado las 

propias preocupaciones e interesarse por la 

otra persona generando una compenetración 

entre ambos [12], entrar en contacto con el 

mundo y la realidad del otro reconociendo y 

entendiendo la situación vivida, respetando 

su propia interpretación. 

Exactitud empática. 

La exactitud empática se construye a partir 

de la empatía primordial, con la diferencia 

de que la exactitud empática permite la 

comprensión explícita  que  lo  que  siente 

o piensa la otra persona, es decir, es la

capacidad de comprender los pensamientos,

sentimientos e intenciones de los demás [9].

Por su parte, Brockbank señala que: “…la

empatía avanzada, se ocupa de leer entre

líneas o de responder a los sentimientos que

pueda haberse expresado de forma indirecta

[11, p. 217]; para ellos es necesario analizar

la postura corporal, la intensidad y la forma

como emite el mensaje, captando más allá de

lo que se dice en el discurso.

Cognición social. 

La cognición social consiste en el 

conocimiento de cómo funciona el mundo 

social en el de se desenvuelve la  persona; 

esa concepción que se tiene del  mundo 

social depende de la forma de pensar, las 

creencias y las normas o reglas sociales que 

han sido inculcadas en nuestra sociedad y 

permite establecer relaciones con personas 

de diferentes culturas [9]. Por ende, el 

conocimiento social significa la comprensión 
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de los diversos entornos, las diferencias que 

existen en cada grupo de personas para 

relacionarse, y las normas socioculturales 

que difieren una cultura de otra. 

Aptitud social (Facilidad social). 

La aptitud es una disposición innata para 

realizar ciertas acciones [13]; es una cualidad 

que posee el ser humano para relacionarse 

y acercase a la realidad social “La aptitud 

social, se basa en la conciencia social que 

posibilita interacciones sencillas y eficaces”  

[9, p. 91]; esta dimensión enfatiza el interés 

que tiene la persona por conocer el entorno y 

cómo funciona el mismo. Entre las actitudes 

sociales se encuentran: 

Sincronía. 

Para Goleman la sincronía significa 

“Interactuar fluidamente de manera no 

verbal” [9, p. 128]; así mismo, expresa que 

“La sincronía refleja la profundidad de 

relación existente entre los implicados y 

cuanto mayor es el grado de compromiso, 

más interrelacionados se hallan sus estados 

de ánimo, sean estos positivos o negativos” [9, 

p. 196]. La sincronía es la armonía entre las

relaciones social que mantiene una persona,

facilitando la interacción con el entorno.

La presentación de uno mismo 

(autopresentación). 

Hace referencia a la manera como nos 

mostramos ante los demás. Goleman [9] se 

refiere a ella como el saber presentarnos a 

los demás, donde el carisma juega un papel 

fundamental puesto que genera la capacidad 

de transmitir a los demás las emociones 

que ellos mismos experimentan; además 

de reflejar una imagen de tranquilidad, 

seguridad y dominio de sí mismo. 

La influencia. 

La influencia es el acto con el que se puede 

convencer al punto de guiar a una persona 

por un camino determinado [14]. Según 

Goleman [9], es dar forma adecuada a las 

interacciones sociales no dejándose llevar 

por respuestas intuitivas modulando los 

encuentros  sociales  para  mitigar   el   uso 

de la violencia. Es  la  facilidad  de  moldear 

en los demás, actitudes favorables hacia el 

bienestar social. 

El interés por los demás (preocupación). 

Es la preocupación por las necesidades de 

los demás y en consecuencia a ello al actuar 

ante esas necesidades, es el impulso que 

mueve a las personas a actuar eficazmente 

por los demás [9]. 

Teniendo una visión general de la concepción 

de la inteligencia social y cada una de sus 

dimensiones podemos preguntarnos qué tan 

importante es el desarrollo y entrenamiento 

de esta inteligencia en los profesionales de 

las ciencias sociales. 

Importancia de la inteligencia social 

en los profesionales de las Ciencias 

Sociales 

Ya habiendo definido el concepto de 

inteligencia social es importante remitirnos 

a la importancia del desarrollo de esta en 

los profesionales de las ciencias sociales, 

entendiendo las ciencias sociales como el 

conjunto de ciencias que tienen una relación 

directa o indirecta con el ser humano entre 

las cuales se encuentran diversas disciplinas 

como: derecho, psicología, trabajo social, 

sociología,   administración,   antropología 

y arqueología [15]; dichos profesionales 

deben poseer en su ejercicio diario de la 

profesión unas competencias  humanas 

que les permitan el reconocimiento de las 

necesidades sociales y en consecuencia, 
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actuar para la disminución de las mismas. 

En otras palabras, para que una persona 

pueda desempeñarse eficaz y acertadamente 

en su profesión debe imprescindiblemente 

desarrollar la inteligencia social. 

Los profesionales y la inteligencia social: 

A mayor inteligencia social podrá ser más 

perceptivo de la realidad social y junto a la 

capacidad creadora del ser humano, aunado 

a los conocimientos de las ciencias sociales 

y al perfil profesional de  carácter  social, 

se le facilitará la generación de propuestas 

de valor, para atender las causas que 

subyacen en dichas necesidades. Es decir, 

los profesionales serán proactivos llevando 

su preocupación por los demás a la gestión y 

diseño de acciones de intervención. Frente lo 

anterior, cabe resaltar que la preocupación 

por los demás es concebida como: “…dar 

prioridad a todo lo que pueda ayudar al 

desarrollo de las relaciones humanas, 

favoreciendo la dignidad del individuo y el 

bienestar de la comunidad” [16, p. 134] 

La habilidad para reconocer las situaciones, 

es conocida como conciencia social, que 

Albrecht define como: “…una especie de radar 

social, o la capacidad para leer situaciones 

e interpretar los comportamientos de la 

gente en esas situaciones, en términos de 

posibilidades intenciones, estados de ánimo 

y proclividad a interactuar” [17, p. 57].Sin 

embargo, las  características  y  el  perfil  de 

la profesión de ciencias sociales, demandan 

la consolidación de otras habilidades que 

conforman la conciencia social en armonía 

con   la facilidad social, en el desarrollo de 

sus funciones alcanzando con ello el éxito de 

su servicio hacia la sociedad, así lo afirma 

Goleman quien explica que: “Solamente 

percibir cómo se siente otra  persona,  o 

saber lo que piensa o cuál es su intención 

no garantiza interacciones fructíferas. La 

facilidad social se erige sobre la toma de 

conciencia social para permitir interacciones 

fluidas, eficaces” [9, p. 128]. 

En coherencia con lo anterior, Colina y 
Rodríguez refiere que: “…el afecto y la 

conducta de un individuo están mayormente 

determinados por la forma como éste 

conceptualiza el mundo, es decir por sus 

cogniciones o pensamientos” [18, p. 7]. Por 

lo tanto, lo que el profesional perciba de las 

interacciones con el medio está influenciado 

por sus pensamientos, es por eso que al 

desarrollar todas las habilidades que integra 

la inteligencia social, no solo es positiva para 

la práctica y acción del profesional, sino que 

beneficia su propia vida en todas sus áreas. 

El desarrollo de la inteligencia social 

desde la formación de los profesionales 

de las Ciencias Sociales 

Si bien, es claro el concepto y estructura de 

la inteligencia social y su relación directa 

con el perfil profesional, es necesario 

hablar de la importancia de desarrollar 

estas habilidades en el estudiante, quien 

será el futuro profesional inteligente o no 

socialmente. 

Es  por  lo  anterior,   que   la   formación 

del estudiante, futuro profesional debe 

caracterizarse por  desarrollar  fielmente 

lo que describe ser una persona íntegra, 

consciente y fácilmente adaptable a los 

procesos que la sociedad demanda en función 

de su labor profesional, y por lo que, se hace 

de vital importancia aplicar el modelo de 

inteligencia social en su formación. Cuando 

un estudiante universitario desarrolla la 

inteligencia social se caracteriza por tener 

una mayor percepción de los indicios o 

manifestaciones del otro y detallar hasta 

lo más complicado en una situación social. 

Así mismo, poseen habilidades en el trabajo 

en equipo y adquieren experiencia para su 

desempeño profesional [19] 

Sin embargo, en la actualidad vemos que 

el desarrollo de estas habilidades en las 

universidades no ha tenido gran relevancia; 
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coincidiendo con lo anterior, [3], menciona 

que los estudiantes reconocen la importancia 

de desarrollar la inteligencia social para su 

desempeño académico y profesional, pero 

no sentían que la universidad les estuviera 

brindando ese aprendizaje. 

Por tal motivo, las instituciones de educación 

superior  deben  adquirir   el   compromiso 

de formar a sus estudiantes de manera 

integral, preocupándose no solamente por 

brindar conocimientos académicos, sino 

también, incluir la formación en inteligencia 

social desarrollando las habilidades sociales 

esenciales para su proceso académico y 

laboral; por ser en el proceso de formación 

desde el punto de vista educativo, donde el 

hombre adquiere desde una aprendizaje 

cooperativo la capacidad construir una 

sociedad respetuosa y solidaria mejorando 

las interacciones en el entorno [8]. 

A continuación, se presenta tabla 2. 

Inteligencia social vs competencias 

profesionales de trabajo social y psicología, 

partir de la cual se percibe de forma 

implícita en las competencias y definición 

de las profesiones de psicología y trabajo 

social, dimensiones como la conciencia social 

y facilidad social propuestas por [9]. 

Tabla 2. Inteligencia social vs competencias profesionales de 

trabajo social y psicología. 

Fuente: [9] [20] [21] 

Finalmente, lo promulgado por los colegiados 

de profesionales de ciencias sociales como 

trabajo social y psicología, permiten afirmar 

la importancia de la  inteligencia  social  y 

por ende de las acciones para el desarrollo y 

afianzamiento de las habilidades cognitivas 

y  sociales,  de  parte  de   las   Instituciones 

de educación Superior, que facilitan a los 

actuales y futuros profesionales a desarrollar 

sus funciones eficientemente en consonancia 

con las necesidades de los respectivos 

contextos, posibilitando la transformación 

social. 

Conclusiones 

En conclusión, el modelo de inteligencia 

social es fundamental para los  estudiantes 

en formación para adquirir las herramientas 

necesarias para fortalecer sus habilidades 

sociales, desarrollando la empatía, teniendo 

una buena flexibilidad cognitiva, habilidades 

sociales y emocionales que le permitan 

afrontar situaciones de carácter tenso  a 

nivel personal y profesional. 

Las instituciones de educación superior deben 

mejorar el desarrollo de las competencias 

sociales dentro de los currículos de las 

facultades de ciencias sociales para fomentar 

el desarrollo de la inteligencia social en los 

estudiantes, de forma  que  se  aporte  tanto 

al desempeño académico y profesional; 

facilitando el establecimiento de relaciones 

positivas y desenvolvimiento en el mundo 

social, de manera efectiva. 

La inteligencia social, influye 

significativamente en el ejercicio laboral de 

los profesionales de las ciencias sociales como 

trabajo social y psicología, por permitirles 

percibir e identificar las necesidades 

cognitivas  y  emocionales  del   entorno. 

Un profesional socialmente inteligente 

desarrolla capacidades que ayudan en su 

interacción con los demás como el liderazgo, 

el control de las emociones y la capacidad de 
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comprensión de los estados emocionales del 

otro; permitiendo de esta manera, que su 

labor sea más humanista,  preocupándose 

por el bienestar común y generando acciones 

que suplan las necesidades encontradas. 
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