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Resumen	  

En	  la	  presente	  investigación,	  se	  evaluó	  a	  1304	  estudiantes	  de	  Secundaria	  (14-‐18	  años)	  con	  el	  
objetivo	  de	  analizar	  la	  relación	  entre	  uso	  del	  humor	  e	  inteligencia	  emocional.	  Los	  resultados	  
muestran	  como	  los	  chicos	  hacen	  un	  mayor	  uso	  del	  humor	  y	  de	  la	  gestión	  de	  las	  emociones	  
en	  sus	  relaciones	  sociales.	  El	  uso	  del	  humor	  no	  mostró	  efecto	  en	  atención,	  mientras	  que	  el	  
humor	   contraproducente	   presentó	   un	   efecto	   indirecto	   y	   significativo	   (B=.22,	  p<.005)	   con	  
comprensión	   y	   el	   humor	   de	   automejora	   mostró	   un	   efecto	   directo	   y	   significativo	   (B=.53,	  
p<.001;	  R2=44.5%)	  con	  regulación.	  Los	  datos	  mostraron	  como	  un	  68.02%	  de	  los	  adolescentes	  
mostraron	  bajos	  niveles	  de	   inteligencia	  emocional	  y	  del	  uso	  del	  humor.	  Como	  conclusión,	  
afirmar	  que	  los	  datos	  de	  la	  investigación	  evidencian	  la	  necesidad	  de	  trabajar	  programas	  de	  
entrenamiento	  en	  el	  uso	  del	  humor	  y	  la	  inteligencia	  emocional	  que	  les	  puedan	  proporcionar	  
soporte	  emocional	  y	  servir	  en	  la	  gestión	  de	  conflictos.	  
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Use	   of	   humour	   and	   emotional	   intelligence	   in	   Secondary	  
Education	  students.	  	  
	  

Abstract	  

In	   the	  present	   investigation,	   1304	  Secondary	   students	   (14-‐18	   years	  old)	  were	  evaluated	   in	  
order	  to	  analyze	  the	  relationship	  between	  the	  use	  of	  humor	  and	  emotional	  intelligence.	  The	  
results	   show	  how	  boys	  make	  greater	   use	  of	   humor	   and	   the	  management	  of	   emotions	   in	  
their	   social	   relationships.	   The	   use	   of	   humor	   showed	   no	   effect	   in	   Attention,	   while	   the	  
counterproductive	  mood	  presented	  an	  indirect	  and	  significant	  effect	  (B	  =	  .22,	  p	  <.005)	  with	  
Understanding	  and	  the	  mood	  of	  self-‐improvement	  showed	  a	  direct	  and	  significant	  effect	  (B	  
=	   .53	   ,	   p	  <.001;	  R2	  =	  44.5%)	  with	  Regulation.	   The	  data	   showed	   that	  68.02%	  of	   adolescents	  
showed	   low	   levels	   of	   emotional	   intelligence	   and	   the	   use	   of	   humor.	   As	   a	   conclusion,	   to	  
affirm	  that	   the	  data	  of	   the	   investigation	  show	  the	  need	   to	  work	   training	  programs	   in	   the	  
use	  of	  humor	  and	  emotional	   intelligence	  that	  can	  provide	  emotional	  support	  and	  serve	   in	  
the	  management	  of	  conflicts.	  
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Introducción 

El	  uso	  del	  humor	  ha	  cobrado	  especial	  importancia	  en	  los	  últimos	  años	  debido	  a	  su	  relación	  
con	   la	   salud	   física	   y	   psicológica	   de	   la	   persona	   (Capps,	   2006;	   García-‐Larrauri,	   Manzano,	  
Muñoz,	  Hernández	  y	  Cuetos,	  2010;	  Heintz,	  2017),	  encontrándose	  relaciones	  con	  la	  reducción	  
del	  dolor,	  la	  satisfacción	  con	  la	  vida,	  mejora	  de	  la	  condición	  física	  y	  mejores	  niveles	  de	  salud	  
en	   general	   (Maiolino	  &	  Kuipers,	   2014;	   Panish,	   2002).	   El	   humor	   se	   encuentra	   implicado	   en	  
algunas	   de	   las	   tareas	   psicológicas	   más	   complejas	   e	   importantes	   siendo	   responsable	   de	  
distintos	   beneficios	   sociales,	   cognitivos	   comportamentales,	   tanto	   en	   tareas	   individuales	  
como	  en	  aspectos	   interpersonales	   (Carretero-‐Dios,	  Benítez,	  Delgado-‐Rico,	  Ruch,	  &	  López-‐
Benítez,	   2014;	  Cassaretto	  &	  Martínez,	   2009;	  Gignac,	  Karatamoglou,	  Wee	  &	  Palacios,	   2014;	  
Kozbetz	   &	   Nishioka,	   2010;	   Martin,	   2003;	   Sirigatti,	   Penzo,	   Giannetti,	   Casale,	   	   &	   Stefanile,	  
2016).	  	  

Por	   otra	   parte,	   la	   inteligencia	   emocional	   se	   encuentra	   asociada	   con	   el	   funcionamiento	   y	  
desempeño	   social,	   siendo	   responsable	   de	   las	   relaciones	   interpersonales	   y	   de	   cuestiones	  
como	   la	   satisfacción,	   la	   autoestima	  o	  el	  optimismo	   (Di	   Fabio	  &	  Kenny,	   2016;	  Extremera	  &	  
Rey,	  2016;	  Freudenthaler	  &	  Neubauer,	  2005;	  Garay,	  Mendiguren,	  Álvarez,	  &	  Vizcarra,	  2017;	  
Matthews,	   Zeidner	   &	   Roberts,	   2007;	   Salavera	   &	   Usán,	   2017;	   Stough,	   Saklofske	   &	   Parker,	  
2009).	  	  

Algunos	   autores	   han	   sugerido	   que	   el	   humor	   juega	   un	   papel	   importante	   en	   el	   campo	  
educativo	   y	   en	   las	   relaciones	   interpersonales,	   como	   un	   método	   de	   mejora	   de	   las	  
interacciones	  positivas	  y	  facilitando,	  de	  este	  modo,	  las	  autorevelaciones	  y	  el	  acercamiento	  
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social,	  desactivando	  tensiones	  y	  conflictos	  e	  incrementando	  las	  buenas	  relaciones	  (Carbelo,	  
2011;	   Ford,	   Lappi,	  &	  Holden,	   2016;	   Lefcourt,	   2001;	   Long	  &	  Graesser,	   1988).	   Así	  mismo,	   los	  
estilos	   negativos	   de	   humor,	   como	   las	   bromas	   de	  mal	   gusto	   o	   el	   sarcasmo,	  muestran	   un	  
impacto	  negativo	  en	   las	   relaciones	  sociales	   (Martin,	  Puhli-‐Doris,	  Larse,	  Gray	  &	  Weir,	   2003;	  
Vrabel,	  Zeigler-‐Hill,	  &	  Shango,	  2017;	  Weinstein,	  Hodgins	  &	  Ostvik-‐White,	  2011).	  	  

Diversos	  estudios	  han	  encontrado	  correlaciones	  entre	  el	  uso	  del	  humor	  y	  variables	  de	   las	  
relaciones	  sociales	  como	  satisfacción	  en	  las	  relaciones	  de	  pareja,	  soporte	  social	  percibido	  y	  
calidad	  en	  las	  relaciones	  sociales	  (Airenti,	  2016;	  Martin	  et	  al.,	  2003;	  Nezlek	  &	  Derks,	  2001;	  Ziv	  
&	  Gadish,	  1989).	  	  

Esta	  visión	  del	  uso	  del	  humor	  como	  un	  elemento	  de	  competencia	   social	   sugiere	  que	  éste	  
puede	  se	  puede	  encontrar,	  de	  alguna	  forma,	  relacionado	  con	  el	  constructo	  de	  inteligencia	  
emocional	   (IE).	  Estudios	   recientes	  han	  señalado	  cómo	  existen	   líneas	  de	  conexión	  entre	   IE	  
(concretamente	  en	  la	  gestión	  de	  esas	  emociones)	  y	  la	  calidad	  de	  las	  interacciones	  sociales	  
(Caballero,	  Alcaraz,	  Alonso,	  &	  Yuste,	  2016;	  Lopes,	  Brackett,	  Nezlek,	  Schutz,	  Sellin	  &	  Salovey,	  
2004;	  López-‐Pérez,	  Wilson,	  Dellaria,	  &	  Gummerum,	  2016).	  Muchos	  de	  los	  usos	  socialmente	  
relevantes,	   tienen	   que	   ver	   con	   la	   conciencia	   emocional	   y	   la	   regulación	   de	   las	   emociones,	  
componentes	   de	   esa	   IE.	   De	   manera	   concisa,	   el	   humor	   puede	   entenderse	   como	   un	  
fenómeno	  relativamente	  complejo	  en	  el	  que	  concurren	  diferentes	  elementos	  procesos	  de	  
índole	  cognitivo	  y	  afectivo,	  así	  como	  un	  importante	  mecanismo	  de	  regulación	  emocional,	  y	  
podría	  esperarse	  que	  correlacionase	  con	  aspectos	  de	   la	   IE,	  en	  concreto	  con	   la	  gestión	  de	  
emociones,	   como	   un	   método	   de	   afrontamiento	   al	   estrés	   y	   mantenimiento	   de	   una	  
perspectiva	   alegre	   frente	   a	   la	   adversidad	   (Martin,	   Kuiper,	   Olinger	   &	   Dance,	   1993),	   pero	  
también	  como	  un	  mecanismo	  de	  ajuste	  psicosocial	  a	  lo	  largo	  de	  su	  proceso	  educativo	  (Fox,	  
Hunter,	  &	  Jones,	  2016a;	  Fox,	  Hunter,	  &	  Jones,	  2016b).	  	  

Aunque	   existen	   evidencias	   de	   la	   relación	   entre	   el	   humor	   y	   los	   mecanismos	   de	  
afrontamiento	  de	  estrés	  así	  como	  de	  las	  relaciones	  entre	  el	  humor	  y	  los	  estados	  de	  ánimo	  
positivos	   y	   negativos	   (Lefcourt,	   2001;	  Martin	   et	   al.,	   2003),	   apenas	   existen	   investigaciones	  
sobre	  el	  uso	  del	  humor	  y	  la	  gestión	  de	  emociones	  tal	  y	  como	  las	  define	  el	  concepto	  de	  IE.	  

De	  este	  modo,	  el	  objetivo	  de	  la	  investigación	  se	  ha	  centrado	  en	  el	  análisis	  de	  la	  relación	  de	  
los	  diferentes	  estilos	  de	  humor	  (afiliativo	  y	  de	  automejora,	  agresivo	  y	  autoagresivo),	  con	  la	  
atención,	  comprensión	  y	  regulación	  de	  las	  emociones.	  	  	  

El	  estudio	  presenta	  dos	  hipótesis	  de	  partida:	  1)	  el	  uso	  del	  humor	  y	  la	  inteligencia	  emocional	  
de	  los	  adolescentes,	  se	  encuentran	  relacionados;	  y	  2)	  el	  uso	  del	  sentido	  del	  humor	  utilizado	  
por	  el	  sujeto,	  predice	  la	  inteligencia	  emocional	  autopercibida	  por	  el	  mismo.	  	  	  

	  

Metodología	   	  
Participantes	  

El	  muestreo	  realizado	  fue	  de	  tipo	  estratificado	  siendo	  la	  unidad	  primaria	  la	  titularidad	  de	  los	  
centros	   y	   la	   etapa	   de	   secundaria	   el	   nivel	   educativo	   (3º,	   4º	   ESO	   y	   1º,	   2º	   Bachillerato).	   La	  
muestra	  estuvo	  formada	  por	  1304	  estudiantes:	  637	  chicos	  (48.85	  %)	  y	  667	  chicas	  (51.15%)	  de	  



Carlos	  Salavera	  Bordás	  y	  Pablo	  Usán	  Supervía	  

 

112	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Revista	  Electrónica	  Interuniversitaria	  de	  Formación	  del	  Profesorado	  (REIFOP)	  

ocho	  institutos	  públicos	  de	  Educación	  Secundaria	  de	  Zaragoza.	  La	  edad	  de	  los	  participantes	  
fue	  de	  14	  a	  18	  años,	  con	  un	  media	  de	  16.13	  años	  (d.s.	  =	  3.204)	  y	  se	  encontraban	  cursando	  3º	  y	  
4º	   de	   ESO	   y	   1º	   y	   2º	   de	   Bachillerato.	   Todos	   ellos	   participaron	   en	   el	   estudio	   de	   manera	  
voluntaria,	   firmaron	   el	   consentimiento	   informado	   y	   se	   observaron	   las	   consideraciones	  
éticas	  de	   la	  Declaración	  de	  Helsinki.	  Realizado	  el	   cálculo	  del	   tamaño	  de	   la	  muestra	   (Ato	  y	  
Vallejo,	  2015),	  con	  un	  nivel	  de	  confianza	  del	  95%	  y	  un	  error	  muestral	  del	  5%,	  se	  obtuvo	  que	  la	  
muestra	  final	  encuestada	  resultó	  representativa	  de	   la	  provincia	  de	  Zaragoza.	  El	  estudio	  se	  
diseñó	  como	  un	  estudio	  retrospectivo	  ex	  –	  post	  facto.	  	  

Instrumentos	  	  

Cuestionario	  de	  estilos	  de	  humor	  (HSQ)	  (Martin,	  Publio-‐Doris,	  Larsen,	  Gray	  &	  Weir,	  2003).	  

El	  cuestionario	  adquiere	  el	  formato	  de	  autoinforme	  compuesto	  por	  32	  ítems,	  en	  una	  escala	  
Likert	   de	   7	   puntos,	   que	   se	   erigen	   desde	   “totalmente	   diferente	   de	  mí”	   (1)	   a	   “totalmente	  
igual	  a	  mí”	  (7).	  Consta	  de	  cuatro	  escalas	  de	  ocho	  ítems	  cada	  una:	  (afiliación:	  uso	  benigno	  del	  
humor	   para	   facilitar	   las	   relaciones	   interpersonales;	   automejora:	   empleo	   de	   una	   visión	  
humorística	   pero	   realista	   de	   la	   vida;	   agresividad:	   utilizado	   para	   sobresalir	   a	   expensas	   de	  
otros;	  y	  descalificación	  personal:	  uso	  de	  un	  humor	  cínico	  divirtiendo	  a	  los	  demás	  a	  expensas	  
de	  la	  propia	  persona).	  La	  prueba	  puede	  ser	  aplicada	  a	  adultos	  y	  adolescentes	  desde	  los	  14	  
años	  de	  edad.	  Erickson	  y	  Feldstein	  (2007)	  obtuvieron	  buenos	  resultados	  con	  adolescentes	  
desde	   los	   12	   años.	   Posee	   una	   fiabilidad	   alta	   (alfa	   =	   .810).	   En	   la	   presente	   investigación,	   la	  
fiabilidad	  de	  las	  escalas	  fue:	  Afiliación	  (alfa	  =	  .809);	  automejora	  (alfa	  =	  .823);	  agresivo	  (alfa	  =	  
.786);	  y	  autodestructivo	  (alfa	  =	  .794).	  	  	  	  

Cuestionario	  TMMS-‐24	  (Extremera,	  Fernández-‐Berrocal	  y	  Ramos,	  2004)	  

El	   TMMS-‐24	  está	  basado	  en	  Trait	  Meta-‐Mood	  Scale	   (TMMS)	  del	  grupo	  de	   investigación	  de	  
Salovey	  y	  Mayer.	  La	  escala	  original	  es	  una	  escala	  rasgo	  de	  formato	  Likert	  de	  5	  puntos	  que	  
evalúa	  el	  meta-‐conocimiento	  de	  los	  estados	  emocionales.	  En	  concreto,	  las	  destrezas	  con	  las	  
que	   podemos	   ser	   conscientes	   de	   nuestras	   propias	   emociones	   así	   como	   de	   nuestra	  
capacidad	   para	   regularlas.	   La	   TMMS-‐24	   contiene	   tres	   dimensiones	   claves	   de	   la	   IE	   (con	   8	  
ítems	   cada	   una	   de	   ellas):	   atención	   emocional,	   comprensión	   de	   sentimientos	   y	   regulación	  
emocional.	  Posee	  una	  fiabilidad	  alta	  (alfa	  =	  0.84).	  En	  la	  presente	  investigación,	  la	  fiabilidad	  
de	  las	  escalas	  fue:	  atención	  (alfa	  =	  .872);	  comprensión	  (alfa	  =	  .868);	  regulación	  (alfa	  =	  .854);	  
con	  un	  total	  de	  la	  escala	  (alfa	  =	  .852).	  	  	  	  

Procedimiento	  

Para	  la	  selección	  de	  la	  muestra	  se	  solicitó	  la	  colaboración	  de	  los	  centros	  mediante	  llamada	  
telefónica	   y,	   una	   vez	   confirmada	   la	   participación,	   se	   elaboró	   la	   lista	   de	   los	   centros	  
participantes.	   En	   el	   momento	   de	   la	   entrega	   de	   cada	   escala,	   se	   procedió	   a	   explicar	   a	   los	  
participantes	   el	   objetivo	   de	   la	   investigación,	   incidiendo	   en	   la	   importancia	   que	   tenía	   la	  
cumplimentación	  de	  todos	  los	  ítems.	  	  

Los	  participantes	  tenían	  treinta	  minutos	  para	  completar	  los	  cuestionarios	  que	  se	  acaban	  de	  
describir	   y	   el	   consentimiento	   informado.	   En	   todos	   los	   casos	   se	   les	   recordaba	   que	   la	  
información	   recogida	   era	   anónima	   y	   confidencial.	   Los	   datos	   recogidos	   en	   el	   presente	  
estudio	  se	  obtuvieron	  entre	  los	  meses	  de	  febrero	  a	  abril	  de	  2016.	  
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Para	  el	  análisis	  estadístico	  de	  los	  datos	  se	  ha	  empleado	  el	  programa	  estadístico	  SPSS	  22.0.	  
Comprobada	   la	   normalidad	   de	   la	   muestra	   e	   igualdad	   de	   varianzas	   se	   optó	   por	   técnicas	  
paramétricas.	  Se	  realizó	  un	  análisis	  descriptivo	  para	  cada	  una	  de	  las	  variables.	  En	  todos	  los	  
casos	  se	  trabajó	  y	  se	  han	  considerado	  significativas	  aquellas	  diferencias	  con	  un	  valor	  de	  p	  <	  
0.05.	  Los	  contrastes	  se	  plantearon	  de	  forma	  bilateral.	  Para	  el	  contraste	  de	  hipótesis	  de	  dos	  
grupos	   se	   utilizó	   la	   t	   de	   Student	   y	   para	   más	   de	   dos	   grupos	   la	   ANOVA	   unifactorial.	   Se	  
estableció	  un	  conglomerado	  de	  medias	  para	  obtener	  clúster	  que	  nos	  permitiesen	  clasificar	  a	  
los	   participantes	   en	   distintos	   grupos	   en	   función	   de	   su	   uso	   del	   humor	   e	   inteligencia	  
emocional.	   Finalmente,	   el	   establecimiento	   de	   ecuaciones	   predictoras	   de	   los	   factores	   de	  
inteligencia	  emocional	  en	  función	  de	  los	  estilos	  de	  humor,	  se	  realizó	  mediante	  la	  técnica	  de	  
regresión	  logística,	  siguiendo	  el	  procedimiento	  de	  regresión	  por	  pasos	  hacia	  delante	  basado	  
en	  el	  estadístico	  de	  Wald.	  

	  

Resultados	  

Se	   analizaron	   las	   diferencias	   en	   cuánto	   a	   género	   en	   estilos	   del	   humor	   e	   inteligencia	  
emocional	  (Tabla	  1).	  Se	  encontraron	  diferencias	  significativas	  en	  cuanto	  al	  género	  en	  todas	  
las	  variables,	  excepto	  en	  comprensión	  de	  las	  emociones.	  	  

En	   los	  distintos	   factores	  de	  humor,	   las	  puntuaciones	   indican	  un	  mayor	  uso	  de	  éste	  en	  sus	  
cuatro	   factores	   por	   parte	   de	   los	   chicos.	   Mientras,	   en	   la	   gestión	   de	   la	   emociones,	   en	   la	  
investigación,	  los	  chicos	  prestaban	  una	  mayor	  atención	  y	  regulación	  de	  esas	  emociones	  que	  
las	  chicas.	  	  

	  

Tabla	  1.	  Resultados	  obtenidos	  por	  género	  (en	  %)	  en	  las	  escalas	  HSQ	  y	  TMMS-‐24	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

En	   la	   tabla	  2	  se	  presentan	   las	  correlaciones	  parciales	  entre	   la	  escala	  del	  Humor	  (HSQ)	  y	   la	  
escala	   de	   Inteligencia	   Emocional	   (TMMS-‐24).	   Ambos	   constructos	   se	   mostraron	  
relacionados.	   La	   atención,	   estableció	   correlaciones	   con	   humor	   afiliativo,	   agresivo	   y	  
autodestructivo,	  si	  bien	  con	  estos	  dos	  últimos	   la	  relación	  era	   inversa,	   indicando	  como	  una	  
mayor	  atención	  de	  la	  emociones	  conlleva	  un	  menor	  uso	  del	  humor	  negativo.	  En	  cuanto	  a	  la	  

	   	   Hombres	   Mujeres	   T	   Signif.	  
	   	   Media	  	   ds	   Media	  	   ds	   	   	  
HSQ	   Humor	  afiliativo	   33.62	   3.92	   31.44	   4.47	   4.786	   .000	  

Humor	  automejora	   28.29	   5.00	   25.99	   5.03	   4.397	   .000	  
Humor	  agresivo	   21.01	   3.58	   18.56	   3.87	   6.139	   .000	  
Humor	  
autodestructivo	  

20.08	   4.74	   16.36	   4.25	   8.212	   .000	  

TMMS-‐
24	  

Atención	   31.27	   4.78	   28.79	   5.06	   4.750	   .000	  

	   Comprensión	  	   27.11	   4.80	   27.20	   5.59	   .146	   .884	  
	   Regulación	   30.56	   6.08	   28.29	   5.28	   4.014	   .000	  
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comprensión,	  se	  relacionó	  también	  con	  el	  uso	  del	  humor	  afiliativo	  y	  de	  manera	  inversa	  con	  
el	  uso	  agresivo	  y	  autodestructivo	  del	  mismo.	  Respecto	  a	  la	  regulación,	  mostró	  relación	  con	  
los	  cuatro	  estilos	  del	  humor,	  observándose	  como	  la	  puntuación	  más	  alta	  se	  encontró	  entre	  
el	   humor	  de	  automejora	   y	   la	   regulación	  de	   las	   emociones	   (r	  =.666**),	   indicando	  que	  una	  
mayor	  regulación	  de	   las	  emociones	  viene	  acompañada	  de	  un	  mayor	  uso	  del	  humor,	   tanto	  
en	   sus	   estilos	   positivos	   (afiliativo	   y	   automejora)	   como	   negativos	   (agresivo	   y	  
autodestructivo).	  

	  

Tabla	  2.	  Correlaciones	  entre	  las	  escalas	  del	  humor	  e	  inteligencia	  emocional	  (N	  =	  1304)	  

	   	   HSQ	  
	   	   Afiliación	   Automejora	   Agresividad	   Autodestructivo	  

TM
M
S-‐
24

	  

	   	   	   	   	  

Atención	   .120**	   -‐.119**	   -‐.108**	   .020	  

Comprensión	   .120**	   .058	   -‐.156**	   -‐.255**	  

Regulación	   .190**	   .666**	   .121**	   .128**	  

*	  p	  <	  .05	   	  	  **	  p	  <	  .01	   	  

	  

Por	   último,	   se	   realizó	   un	   análisis	   de	   clúster	   (Tabla	   3)	   para	   intentar	   clasificar	   a	   los	  
participantes	   en	   la	   investigación	   en	   función	   de	   las	   variables	   uso	   del	   humor	   e	   inteligencia	  
emocional.	   De	   esta	  manera,	   se	   obtuvieron	   tres	   grupos:	   1)	   formado	   por	   417	   adolescentes	  
(31.98%	   de	   la	  muestra),	   con	   niveles	   altos	   en	   el	   uso	   de	   los	   humores	   positivos	   (afiliación	   y	  
automejora)	  y	  en	  las	  puntuaciones	  de	  inteligencia	  emocional;	  2)	  con	  516	  alumnos	  (39.57%),	  
con	   niveles	   más	   bajos	   en	   todos	   los	   apartados,	   tanto	   en	   el	   uso	   del	   humor,	   como	   en	  
inteligencia	   emocional;	   y	   3)	   con	   371	   adolescentes	   (28.45%)	   con	   mayor	   regulación	   de	   la	  
emociones	  pero	  menor	  comprensión	  y	  atención	  a	  éstas	  y	  niveles	  más	  elevados	  en	  el	  humor	  
de	  automejora	  y	  los	  humores	  negativos	  (agresivo	  y	  autodestructivo).	  	  

	  

Tabla	  3.	  Centro	  de	  conglomerados	  finales	  de	  las	  variables	  uso	  del	  humor	  e	  inteligencia	  
emocional.	  

	   	   1	   2	   3	   x	  
HSQ	   Afiliativo	   33.80a	   30.16b	   31.88	   31.81	  
	   Automejora	   28.07a	   22.35b	   30.10a	   26.38	  
	   Agresivo	   18.60	   17.67b	   21.25a	   18.98	  
	   Autodestructivo	   15.97b	   15.64b	   20.05a	   16.99	  
TMMS-‐24	   Atención	   32.15a	   28.27b	   27.23b	   29.21	  
	   Comprensión	   32.63a	   25.18b	   23.83b	   27.18	  
	   Regulación	   30.91a	   24.03b	   32.66a	   28.68	  
	   N	  (%)	   417	  (31.98%)	   516	  (39.57%)	   371	  (28.45%)	   	  

a	  Valores	  por	  encima	  de	  la	  media	   	  	  

b	  Valores	  por	  debajo	  de	  la	  media	  
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Además,	  se	  intentó	  determinar	  la	  influencia	  que	  sobre	  las	  dimensiones	  del	  TMMS-‐24	  tienen	  
las	  variables	  demográficas	  y	  las	  dimensiones	  del	  humor.	  Para	  ello,	  se	  realizaron	  modelos	  de	  
regresión	   múltiple	   jerárquicos	   que	   incluían	   como	   variables	   predictoras,	   en	   el	   paso	   1,	   las	  
variables	   demográficas	   género	   y	   edad	   y,	   en	   el	   paso	   2,	   las	   dimensiones	   del	   humor.	   A	  
continuación,	  se	  muestran	  los	  resultados	  obtenidos.	  

En	  primer	   lugar,	  se	  analizaron	  las	  correlaciones	  entre	   las	  dimensiones	  del	  uso	  del	  humor	  y	  
de	  la	  inteligencia	  emocional	  (Tabla	  4).	  Se	  puede	  apreciar	  como	  no	  existe	  correlación	  entre	  
la	  variable	  atención	  y	  los	  distintos	  factores	  del	  humor.	  Por	  otra	  parte,	  la	  comprensión	  sólo	  
presenta	   correlación	   negativa	   con	   el	   humor	   contraproducente,	   y	   es	   la	   regulación	   quien	  
correlaciona	  con	  los	  usos	  del	  humor	  positivo	  (afiliativo	  y	  de	  automejora).	  

	  
Tabla	  4.	  Correlaciones	  de	  las	  dimensiones	  Humor	  y	  TMMS24.	  

Variable	   1	   	  	   2	   	  	   3	   	  	   4	   	  	   5	   	  	   6	  

1.	  Humor	  afiliativo	   1	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

2.	  Humor	  automejora	   .340**	  
	  

1	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

3.	  Humor	  agresivo	   .152	  
	  

.180*	  
	  

1	  
	   	   	   	   	   	  

4.	   Humor	  
contraproducente	  

.099	  
	  

.202*	  
	  

.341**	  
	  

1	  
	   	   	   	  

5.	  Atención	   .121	  
	  

-‐.115	  
	  

.109	  
	  

.001	  
	  

1	  
	   	  

6.	  Comprensión	   .111	  
	  

.066	  
	  

-‐.149	  
	  
-‐.240**	  

	  
.258**	  

	  
1	  

7.	  Regulación	   .184*	   	  	   .664**	   	  	   .123	   	  	   .128	   	  	   -‐.010	   	  	   .268**	  

*	  p	  <	  .05	  **	  	  	  	  p	  <	  .01	  ***	  	  	  p	  <	  .001	  

	  
En	   las	   tablas	   5	   y	   6	   se	   muestra	   el	   resultado	   del	   modelo	   realizado	   sobre	   las	   dimensiones	  
comprensión	   y	   regulación	   del	   TMMS-‐24	   (el	   modelo	   para	   la	   dimensión	   atención	   no	   fue	  
significativo).	   En	   ambas	   dimensiones,	   las	   variables	   demográficas	   no	   presentaron	   efecto	  
significativo	   sobre	   ellas	   (paso	   1).	   En	   comprensión	   (Tabla	   5),	   con	   la	   adición	   en	   el	   modelo	  
(paso	  2)	  de	   las	  dimensiones	  del	  humor	  se	  produjo	  un	  aumento	  significativo	  de	   la	  varianza	  
explicada	   del	   9.5%,	   siendo	   el	   total	   de	   la	   misma	   del	   12.1%.	   En	   este	   modelo,	   el	   humor	  
contraproducente	   mostró	   un	   efecto	   indirecto	   y	   significativo	   (B	   =	   .22,	   p	   =	   .005)	   con	   la	  
comprensión	  por	   lo	  que	   la	  puntuación	  en	  comprensión	  se	  asocia	  a	  niveles	  bajos	  de	  dicho	  
humor.	  	  

Por	  otra	  parte,	  en	  regulación	  (Tabla	  6)	  se	  produjo	  un	  aumento	  significativo	  de	   la	  varianza	  
explicada	  del	  42.3%,	  siendo	  el	  total	  de	  la	  misma	  del	  44.5%	  con	  la	  adición	  en	  el	  modelo	  (paso	  
2)	  de	  las	  dimensiones	  del	  humor,	  siendo	  el	  humor	  de	  automejora	  el	  que	  mostró	  un	  efecto	  
directo	   y	   significativo	   (B	   =.53,	   p	   <	   .001)	   con	   la	   regulación,	   por	   lo	   que	   la	   puntuación	   en	  
regulación	  se	  asocia	  a	  niveles	  altos	  de	  dicho	  humor.	  
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Tabla	  5.	  Análisis	  de	  regresión	  múltiple	  sobre	  comprensión.	  

Predictor	  
Paso	  1	   	  	   Paso	  2	  

B(ET)	   t	   r	  parcial	   	  	   B(ET)	   t	  
r	  

parcial	  

Género	  	   0.43	  (1.21)	   0.35	   0.03	  
	  

-‐0.47	  (1.27)	   -‐0.37	   -‐0.03	  

Edad	   0.17	  (0.09)	   1.91	   0.16	  
	  

0.17	  (0.09)	   1.95	   0.17	  

1.	  Humor	  afiliativo	  
	   	   	   	  

0.11	  (0.08)	   1.47	   0.13	  

2.	  Humor	  automejora	  
	   	   	   	  

0.07	  (0.07)	   0.99	   0.09	  

3.	  Humor	  agresivo	  
	   	   	   	  

-‐0.08	  (0.09)	   -‐0.92	   -‐0.08	  

4.	  Humor	  contraproducente	  
	   	   	   	  

-‐0.22	  (0.08)	   -‐2.83**	   -‐0.24	  
	   	   	   	  
R2	  (%)	   2.6	  

	  
12.1	  

∆R2	  (%)	  
	   	  

9.5	  

Modelo	   F=1.82	  
	  

F=2.99**	  

ET:	  error	  típico.	  *	  p	  <	  .05	  	  	  	  **p	  <	  .01	  	  	  	  ***p	  <	  .001	  

	  

Tabla	  6.	  Análisis	  de	  regresión	  múltiple	  sobre	  regulación.	  

Predictor	  
Paso	  1	   	  	   Paso	  2	  

B(ET)	   t	  
r	  

parcial	  
	  	   B(ET)	   t	  

r	  
parcial	  

Género	  	   -‐2.10	  (1.24)	   -‐1.70	   -‐0.15	  
	  

-‐0.71	  (1.02)	   -‐0.69	   -‐0.06	  

Edad	   -‐0.05	  (0.09)	   -‐0.61	   -‐0.05	  
	  

-‐0.02	  (0.07)	   -‐0.33	   -‐0.03	  

1.	  Humor	  afiliativo	  
	   	   	   	  

-‐0.05	  (0.06)	   -‐0.79	   -‐0.07	  

2.	  Humor	  automejora	  
	   	   	   	  

0.53	  (0.06)	   9.56***	   0.64	  

3.	  Humor	  agresivo	  
	   	   	   	  

0.01	  (0.07)	   0.02	   0.01	  
4.	   Humor	  
contraproducente	  

	   	   	   	  

-‐0.02	  (0.06)	   -‐0.27	   -‐0.02	  

	   	   	   	  
R2	  (%)	   2.2	  

	  
44.5	  

∆R2	  (%)	  
	   	  

42.3	  

Modelo	   F=1.49	  
	  

F=17.39***	  

ET:	  error	  típico.	  *	  p	  <	  .05	  	   	  	  	  **	  p	  <	  .01	  	  	  	  ***	  p	  <	  .001	  

	  

Discusión	  y	  conclusiones	  

Los	  datos	  de	   la	   investigación	   indican	  como	   los	  chicos	  hacen	  un	  uso	  más	  elevado	  de	  
los	   distintos	   estilos	   del	   humor,	   tantos	   positivos	   como	   negativos,	   aun	   cuando	   no	   existen	  
suficientes	   investigaciones	   sobre	  este	   tema	  como	  para	  poder	  extraer	  conclusiones	   firmes	  
acerca	  de	   la	   relación	  del	  género	  con	  el	  uso	  del	  humor	   (Dick	  y	  Holtzman,	   2013;	  Hay,	   2000;	  
Kotthoff,	  2006).	  También	  se	  encontró	  un	  mejor	  manejo	  de	  las	  emociones	  en	  los	  chicos	  en	  
cuanto	  a	  atención	  y	  a	  regulación,	  pero	  una	  menor	  comprensión	  en	  esas	  emociones.	  En	  este	  
punto,	   sorprende	   que	   las	   chicas	   obtengan	   puntuaciones	   inferiores	   en	   inteligencia	  
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emocional	   y	   supone	  una	  diferencia	  con	  otros	  estudios	  que	  no	  encontraron	  diferencias	  en	  
cuánto	   al	   uso	   las	   emociones	   en	   cuestión	  de	  género	   (Batool,	  Niazi	   y	  Ghayas,	   2014),	   o	   que	  
señalaban	   un	   mejor	   manejo	   de	   las	   emociones	   en	   el	   caso	   de	   las	   chicas	   (Extremera,	  
Fernández-‐Berrocal	   y	   Salovey,	   2006;	   Fortes-‐Vilaltella,	   Oriol,	   Filella,	   Del	   Arco,	   &	   Soldevila,	  
2013).	   Esto	   quizás	   pueda	   deberse	   al	   uso	   en	   la	   presente	   investigación	   de	   una	   escala	  
autoinformada,	   como	   es	   el	   TMMS-‐24,	   y	   debería	   indicar	   la	   necesidad	   del	   uso	   de	   un	  
instrumento	   de	   medida	   más	   fiable	   en	   este	   sentido,	   como	   el	   MSCEIT	   (Mayer,	   Salovey	   &	  
Caruso,	  2009).	  Otros	  autores,	  (Gartxia,	  Aritzeta,	  Bulluerka	  y	  Barberá,	  2012),	  plantean	  que	  las	  
diferencias	  por	  género	  encontradas	  en	  cuánto	  a	  inteligencia	  emocional,	  pueden	  ser	  debidas	  
a	  la	  identidad	  de	  género	  y	  las	  puntuaciones	  más	  altas	  en	  las	  chicas,	  no	  ser	  un	  resultado	  de	  
una	   cuestión	   de	   la	   naturaleza,	   sino	   de	   la	   educación,	   haciendo	   necesario	   trabajar	   estos	  
aspectos	  en	  los	  estudiantes	  de	  Secundaria	  con	  programas	  y	  tareas	  de	  educación	  emocional	  
en	  nuestras	  escuelas.	  	  

En	  cuanto	  a	  la	  relación	  existente	  entre	  los	  estilos	  del	  humor	  y	  la	  inteligencia	  emocional,	  los	  
resultados	   indican	   cómo	   la	   atención	   de	   las	   emociones	   mantiene	   relación	   con	   el	   humor	  
afiliativo.	   Esta	   atención	   y	   la	   comprensión,	   señalan	   una	   relación	   inversa	   con	   los	   estilos	  
negativos	  del	  (agresivo	  y	  autodestructivo),	  es	  decir,	  cuanto	  mayor	  atención	  y	  comprensión	  
mantiene	  la	  persona	  de	  sus	  emociones	  se	  produce	  un	  menor	  uso	  de	  esos	  estilos	  de	  humor	  
negativos.	  La	  regulación	  de	  esas	  emociones	  correlacionó	  con	   los	  cuatro	  estilos	  de	  humor,	  
tanto	   positivos	   como	   negativos,	   es	   decir,	   a	   mayor	   regulación,	   mayor	   manejo	   de	   los	  
diferentes	  estilos	  de	  humor.	  

Los	   resultados	   de	   estas	   relaciones	   entre	   estilos	   del	   humor	   e	   inteligencia	   emocional,	   se	  
pueden	  explicar	   si	   analizamos	  el	   uso	  que	   las	   personas	  hacen	  de	   los	   diferentes	   estilos	   del	  
humor.	  Así,	  el	  humor	  afiliativo	  (o	  humor	  social)	  mide	  el	  uso	  benigno	  del	  humor	  para	  facilitar	  
las	  relaciones	  interpersonales,	  el	  cual	  mostró	  relación	  con	  los	  tres	  factores	  de	  IE	  (atención,	  
comprensión	   y	   regulación)	   en	   línea	   de	   otros	   datos	   encontrados	   en	   otras	   investigaciones	  
anteriores	   (Erickson	  &	  Feldstein,	   2007;	  Kuiper	  &	  McHale,	   2009).	   El	   humor	  de	  automejora,	  
que	   se	   usa	   como	   una	   estrategia	   de	   afrontamiento	   para	   regular	   las	   emociones	   negativas,	  
estuvo	  relacionado	  con	  la	  regulación	  y	  atención	  de	  la	  emociones,	  indicando	  que	  un	  uso	  de	  
este	   humor,	   implica	   una	  menor	   atención	   a	   las	   emociones	   y	   una	  mayor	   regulación	   de	   las	  
mismas,	  en	   línea	  con	  otros	  estudios	  (Saroglou	  &	  Scariot,	  2002).	  El	  humor	  agresivo,	  que	  es	  
utilizado	  para	  sobresalir	  a	  expensas	  de	  otros,	  correlacionó	  con	  una	  mayor	  regulación	  y	  una	  
menor	   atención	   y	   comprensión	   de	   las	   emociones,	   cuestión	   ya	   apuntada	   por	   Kuiper	   &	  
McHale	  (2009).	  El	  humor	  autoagresivo,	  que	  consiste	  en	  hacer	  o	  decir	  cosas	  despectivas	  o	  
ridiculizarse	   a	   sí	   mismo	   para	   hacer	   reír	   a	   otros,	   se	   encontró	   relacionado	   con	   una	   mayor	  
regulación	  y	  una	  menor	  comprensión	  de	  las	  emociones	  en	  el	  mismo	  sentido	  del	  estudio	  de	  
Aillaud	   &	   Piolat	   (2013).	   Por	   último,	   indicar	   que	   se	   observó	   que	   los	   dos	   factores	   más	  
relacionados	  serían	  la	  regulación	  de	  las	  emociones	  y	  el	  humor	  de	  automejora,	  que	  indicaría	  
que	   las	   personas	   que	   mejor	   regulan	   las	   emociones,	   utilizan	   este	   humor	   como	   una	  
herramienta	  útil	  para	  relacionarse	  con	  otras	  personas.	  	  

Por	   otra	   parte,	   al	   realizarse	   el	   análisis	   de	   clúster,	   se	   obtuvieron	   tres	   grupos:	   el	   primero,	  
compuesto	  por	  adolescentes	  con	  niveles	  altos	  en	  el	  uso	  de	  los	  humores	  positivos	  (afiliación	  
y	  automejora)	  y	  en	   las	  puntuaciones	  de	   inteligencia	  emocional;	  el	   segundo,	   	   formado	  por	  
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niveles	  más	  bajos	  en	  todos	  los	  apartados,	  tanto	  en	  el	  uso	  del	  humor,	  como	  en	  inteligencia	  
emocional;	  y,	  por	  último,	  un	  tercero	  con	  una	  mayor	  regulación	  de	  la	  emociones	  aunque	  con	  
una	  menor	  comprensión	  y	  atención	  a	  éstas	  y	  niveles	  más	  altos	  en	  el	  humor	  de	  automejora	  y	  
los	  humores	  negativos	  (agresivo	  y	  autodestructivo).	  Estos	  resultados,	  indican	  que	  un	  39.57%	  
de	   los	  adolescentes	  muestran	  bajos	  niveles	  de	   inteligencia	  emocional	  y	  del	  uso	  del	  humor	  
en	  sus	  relaciones;	  un	  segundo	  grupo	  (31.98%),	  hacen	  un	  buen	  uso	  del	  humor,	  con	  el	  empleo	  
de	   los	   estilos	   de	   humor	   positivo	   y	   un	   bajo	   uso	   de	   los	   negativos,	   así	   como	   una	   alta	  
inteligencia	   emocional;	   y	   un	   tercer	  grupo	   (28.45%)	   regulan	  bien	   sus	  emociones,	  pero	  esta	  
regulación	  la	  emplean	  para	  hacer	  un	  menor	  uso	  del	  humor	  y	  mostrar	  una	  menor	  atención	  y	  
comprensión	  de	   sus	  emociones.	  Se	  observó	  que	  un	  68.02%	  de	   los	  adolescentes	  muestran	  
bajos	  niveles	  de	  inteligencia	  emocional	  y	  del	  uso	  del	  humor,	  lo	  que	  señalaría	  la	  necesidad	  de	  
implementar	  programas	  de	  intervención	  para	  entrenar	  e	  incentivar	  a	  los	  adolescentes	  en	  un	  
buen	   uso	   del	   humor,	   así	   como	   programas	   de	   educación	   emocional	   en	   el	   aula,	   que	   les	  
puedan	  proporcionar	  soporte	  emocional	  y	  servir	  en	  la	  gestión	  de	  conflictos	  dentro	  y	  fuera	  
del	  aula.	  

Respecto	  a	  la	  influencia	  que	  tienen	  las	  variables	  demográficas	  y	  las	  dimensiones	  del	  humor	  
sobre	  las	  dimensiones	  del	  TMMS-‐24,	  los	  resultados	  mostraron	  correlaciones	  entre	  el	  uso	  del	  
humor	  y	  la	  inteligencia	  emocional	  de	  los	  sujetos	  de	  la	  muestra.	  El	  modelo	  para	  la	  dimensión	  
atención	  no	  fue	  significativo.	  Tampoco	  género	  o	  edad	  presentaron	  efectos	  significativos.	  En	  
comprensión,	   el	   humor	   contraproducente	   presentó	   un	   efecto	   indirecto	   y	   significativo,	   lo	  
que	  indicaría	  que	  una	  puntuación	  alta	  en	  comprensión,	  se	  asociará	  a	  niveles	  bajos	  en	  el	  uso	  
de	   dicho	   humor.	   En	   cuanto	   a	   la	   regulación,	   el	   humor	   de	   automejora	   mostró	   un	   efecto	  
directo	  y	  significativo,	  lo	  que	  indicaría	  que	  niveles	  altos	  en	  regulación	  se	  asociarán	  a	  un	  uso	  
de	  este	  humor.	  

Los	  resultados	  de	  la	  presente	  investigación	  deben	  ser	  interpretados	  teniendo	  en	  cuentas	  las	  
limitaciones	   de	   este	   estudio;	   si	   bien	   la	   muestra	   es	   relevante	   a	   nivel	   estadístico,	   debería	  
ampliarse	   a	   otros	   estratos	   de	   la	   población,	   incluidas	   poblaciones	   clínicas,	   dónde	   podría	  
analizarse	   la	   asociación	   entre	   estos	   dos	   constructos:	   uso	   del	   humor	   e	   inteligencia	  
emocional.	   También	   serían	   deseables	   estudios	   longitudinales	   que	   permitiesen	   valorar	   la	  
evolución	   del	   uso	   del	   humor,	   así	   como	   su	   vinculación	   con	   la	   inteligencia	   emocional,	   a	   lo	  
largo	  de	  un	  período	  más	  largo	  de	  tiempo.	  	  

De	  cualquier	  forma,	  los	  resultados	  de	  este	  trabajo,	  permiten	  concluir	  que	  el	  constructo	  de	  
uso	   del	   humor	  medido	   con	   el	   HSQ	   establece	   adecuadas	   correlaciones	   con	   la	   inteligencia	  
emocional	  percibida	  (TMMS-‐24),	  proporcionando	  los	  datos	  de	  la	  investigación	  evidencia	  de	  
la	  relación	  entre	  estas	  variables	  objetos	  de	  estudio.	  

Las	   aportaciones	   del	   presente	   estudio	   residen	   en	   la	   necesidad	   de	   la	   implementación	   de	  
programas	  para	  trabajar	  ambos	  constructos	  objeto	  de	  estudio	  de	  nuestro	  trabajo	  en	  el	  aula	  
reconociendo,	  de	  este	  modo,	  el	   enorme	  potencial	   educativo	  que	  puede	   suponer	  para	   los	  
discentes,	  profesores	  y	  comunidad	  educativa	  en	  conjunto	  encaminándonos	  a	   la	  educación	  
integral	  del	  alumnado.	  
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