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Resumen  
Las habilidades sociales y la creatividad son un elemento clave en la vida de los jóvenes, debido a que mediante estos 
dos constructos los adolescentes son capaces de establecer relaciones sociales positivas y solucionar cualquier conflicto 
que se le interponga. La metodología empleada para esta investigación ha sido de revisión sistemática de la literatura 
mediante la búsqueda de documentos en las bases de datos Web of Science, Scopus y PsycINFO. Para ello, se han 
realizado dos búsquedas: una primera para identificar las diferencias de sexo entre adolescentes en relación con las 
habilidades sociales mediante los descriptores habilidades sociales, género y adolescentes; y otra segunda para conocer 
dichas diferencias de sexo en cuanto a la creatividad que ha contado con los descriptores creatividad, género y 
adolescentes. Atendiendo a los resultados cabe destacar en su mayoría los documentos de la muestra señalan que si 
existen diferencias significativas entre los adolescentes respecto a las habilidades sociales, siendo las chicas quienes 
mayor nivel de competencias sociales. Por otro lado, referente a la creatividad, la evidencia científica revela que no se 
encuentran diferencias que permitan distinguir esta capacidad en un sexo u otro. En definitiva, se ha comprobado que las 
habilidades sociales y la creatividad potencia aspectos positivos en los adolescentes como es un buen rendimiento 
académico y una alta autoestima, por lo que es imprescindible que las instituciones educativas trabajen estas 
competencias.  

 

Abstract 
Social skills and creativity are a key element in the lives of young people, because through these two constructs 
adolescents can establish positive social relationships and solving any conflict that comes their way. The methodology 
used for this research has been a systematic review of the literature by searching for documents in the Web of Science, 
Scopus and PsycINFO databases. For this, two searches have been carried out: a first to identify the sex differences 
between adolescents in relation to social skills using the descriptors social skills, gender and adolescents; and a second 
one to find out these sex differences in terms of creativity that has had the descriptors creativity, gender and adolescents. 
Considering the results obtained, it should be noted that most of the published studies indicate that there are significant 
differences between adolescents with respect to social skills, with girls being the ones who have the highest level of these 
social skills. On the other hand, regarding creativity, scientific evidence reveals that there are no differences that allow 
distinguishing this ability in one sex or another. In short, it has been proven that social skills and creativity enhance positive 
aspects in adolescents such as good academic performance and high self-esteem, so it is essential that educational 
institutions work on these skills. 
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1. Introducción 
 
La etapa de la adolescencia abarca un periodo de vulnerabilidad en diversos ámbitos socio-psicológicos que 
puede afectar a la salud física y mental del propio sujeto dependiendo de la exposición que tenga este a 
factores psicológicos, biológicos, socioeconómicos, culturales, raciales, étnicos y políticos (Jaimes et al., 
2019).  
Este ciclo de vida representa un periodo clave, debido a que en estas edades se inician las primeras conductas 
de riesgo y de protección que van a ser asociadas para la vida adulta (Tajer et al., 2019). Los cambios a nivel 
físico y socioemocional que se producen durante la adolescencia pueden ocasionar que los individuos de 
dichas edades experimenten transformaciones sustanciales que afecte a su manera de comportarse (De la 
Garza y Vásquez, 2015). Algunos de estos cambios hacen referencia al crecimiento físico, la adquisición de 
madurez sexual y ciertos cambios sociales y emocionales que van a permitir consolidar la propia personalidad 
del adolescente, así como en la autoconciencia, la autoestima y, en definitiva, su identidad (Viejo y Ortega-
Ruiz, 2015). El proceso de habituación a estos cambios puede conllevar dificultades en el ajuste psicosocial 
y un elevado nivel de estrés, lo que puede repercutir de manera negativa en las relaciones afectivas y en el 
bienestar personal del adolescente (Fernández y Marín, 2018).  
Uno de los factores más importantes dentro de la socialización son las habilidades sociales, ya que durante 
la adolescencia se generan nuevas relaciones sociales y mediante estas capacidades los sujetos son capaces 
de desenvolverse de manera adecuada con sus iguales y de poder integrarse en nuevos grupos sociales 
(Suarez-López y Ramos-Noboa, 2018). Las habilidades sociales hacen referencia a todas las conductas y 
comportamientos que se emplean en la interacción con otras personas y que son necesarias para llevar a 
cabo relaciones exitosas y afectivas (Esteves et al., 2020). El uso de las habilidades sociales fomenta la 
autoestima y el bienestar personal, ya que mediante estas competencias sociales los sujetos son capaces de 
expresar sus opiniones o pensamientos de una manera correcta sin herir los sentimientos de sus receptores, 
así como, de aceptar las críticas provenientes de otras personas, sin que interfieran en sus propios 
sentimientos o pensamientos (Gil y Llinás, 2020). Las habilidades sociales potencian otras variables como el 
rendimiento académico, una alta autoestima y un clima familiar positivo (Núñez et al., 2018; Reis y Gable, 
2013).  
Los estudios existentes sobre habilidades sociales en la etapa de la adolescencia indican que existen 
diferencias en relación con el sexo; los hombres tienen menos dificultades a la hora de concertar citas o de 
efectuar conductas asertivas, mientras que las mujeres son más competentes a la hora de empatizar con 
otras personas o expresar sentimientos positivos (Holst et al., 2017). Por otro lado, se ha encontrado que las 
chicas presentan unos niveles más altos de habilidades sociales que los chicos (Betancourth et al., 2017).  
Otro de los factores que tienen gran relevancia en la etapa de la adolescencia es la creatividad. La creatividad 
es el elemento promovedor de que los adolescentes sean capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias 
que se les impone dentro de su vida cotidiana (López-Fernández y Llamas-Salguero, 2018). La creatividad 
ha sido estudiada desde diferentes enfoques como es el ambiente, el proceso creativo y las características 
de las personas creativas; por lo que se reconoce la creatividad en diversas acciones humanas (Sastre-Riba 
y Pascual-Sufrate, 2013). Este constructo se plantea como una característica propia de la mente humana que 
se encuentra en todas las personas, por lo que mediante los recursos adecuados puede ser enseñada y 
desarrollada (Taja et al., 2015). Al estar tan presente en el contexto cotidiano este constructo es considerado 
como una capacidad que se debe de desarrollar en los jóvenes de manera individual con la finalidad de 
potenciar el desarrollo personal y las habilidades relacionadas con la resolución de problemas y la toma de 
decisiones en los sujetos (Beghetto, 2013; Ortega et al., 2017).  
Atendiendo a las diferencias existentes según el sexo en relación con la creatividad, Belmonte-Lillo y Parodi 
(2017) señalan que los chicos muestran unas puntuaciones más altas en las variables de pensamiento 
divergente relacionadas con la creación de nuevas ideas; mientras que las chicas puntúan más alto en el 
factor de elaboración que se refiere a la capacidad de mejorar o redefinir una idea ya existente. Sin embargo, 
son muchos los estudios que corroboran que no existen diferencias significativas entre las puntuaciones 
medias de varones y mujeres en relación con la creatividad independiente de la edad (Bermejo et al., 2014; 
Elisondo y Donolo, 2011). Por otro lado, contraria a la anterior idea, se ha señalado que si existen diferencias 
en relación con las capacidades creativas generales; las chicas presentan niveles más altos de creatividad, 
debido a que llevan a cabo una mayor cantidad de acciones creativas que los chicos (Aranguren e Irazábal, 
2012; Chiecher et al., 2018; Elisondo y Donolo, 2016). 
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1.1. Objetivo 
 
Este trabajo de revisión sistemática tiene como objetivo identificar las diferencias existentes en relación con 
el sexo en cuanto a la creatividad y a las habilidades sociales en estudiantes adolescentes. 
 

2. Metodología 
 
Este trabajo ha sido desarrollado a partir de una metodología basada en una revisión sistemática de la 
evidencia científica existente. A través de la indagación de las investigaciones presentes se va a ahondar 
sobre las diferencias existentes en relación con el sexo durante la etapa de la adolescencia acerca de las 
habilidades sociales y la creatividad y, por tanto, se va a dar respuesta al objetivo planteado. A propósito de 
realizar una revisión sistemática de calidad se han seguido los principios establecidos por la declaración 
PRISMA que está diseñada para enriquecer la integridad de los trabajos de revisión (Hutton et al., 2016; 
Sánchez-Meca, 2010; Urrútia y Bonfin, 2010). Atendiendo a dicha idea, se han aplicado una serie de estadios 
con el fin de proporcionar validez y calidad a este trabajo de revisión sistemática; estas fases han sido las 
siguientes: plantear la temática a abordar, proponer el objetivo que se pretende alcanzar, determinar la 
estrategia de búsqueda planteada, exponer el diagrama de flujo que determina los estudios seleccionados y 
manifestar los resultados encontrados tras todo este proceso (Alexander, 2020; de la Serna-Tuya et al., 2018; 
Ramírez et al., 2018).  
 

2.1. Estrategia de búsqueda 
 
Las bases de datos que se han utilizado para la realización de esta revisión sistemática han sido Web of 
Science, Scopus y PsycINFO y como herramienta de apoyo el buscador de Google Académico con la finalidad 
incluir información adicional sobre la temática a tratar.  
Para dar respuesta al objetivo planteado se han realizado dos búsquedas: una, orientada a las habilidades 
sociales y, la otra, a la creatividad. Ambas búsquedas han contado con una primera indagación con el 
propósito de conocer los términos empleados en las publicaciones enfocadas a las habilidades sociales o a 
la creatividad en la etapa de la adolescencia. Una vez realizada esta exploración de la temática a abordar se 
ha dado comienza a las dos búsquedas: 
 

• Búsqueda 1: La primera búsqueda ha estado focalizada en conocer las diferencias de sexo 
existentes en relación con las habilidades sociales en los adolescentes. En cuanto a los términos 
de búsqueda se han tenido en cuenta los descriptores “habilidades sociales”, “género” y 
“adolescentes”, ya que las publicaciones existentes sobre esta temática hacen referencia a las 
diferencias de sexo utilizando el término género y el número de estudios es mayor empleando 
este concepto. Así pues, la fórmula de búsqueda ha sido realizada mediante la combinación de 
estos descriptores y el operador booleano AND, dando lugar a la fórmula: habilidades sociales 
AND género AND adolescentes. No obstante, cabe resaltar que, atendiendo al carácter 
internacional de las bases de datos escogidas, la búsqueda de estudios ha sido realizada tanto 
en español como en inglés. Por tanto, la fórmula de búsqueda en inglés ha sido: social skills 
AND gender AND adolescents.  

• Búsqueda 2: La segunda búsqueda, orientada a las diferencias de sexo de los adolescentes en 
relación con la creatividad, ha sido desarrollada mediante la utilización de los descriptores 
“creatividad”, “género” y “adolescentes”. Al igual que ocurría en la búsqueda 1, para hacer 
referencia a las diferencias de sexo se utiliza el concepto de género y, por ello, se ha utilizado 
este término como descriptor. Así pues, la combinación de los descriptores y el operador 
booleano AND han generado la fórmula de búsqueda en español: creatividad AND género AND 
adolescentes; y en inglés: creativity AND gender AND adolescents.  

 
Ambas búsquedas fueron sometidas a filtros de refinamiento con el objetivo de depurar los resultados 
obtenidos en la búsqueda inicial para así poder atender solo a las investigaciones más relevantes 
relacionadas sobre, tales como: tipo de documento, idioma, fecha de publicación y accesibilidad al texto 
completo.  
La tabla 1 hace referencia a los aspectos más notables en ambas búsquedas como son las bases de datos, 
las fórmulas de búsqueda empleadas y los resultados obtenidos. 
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Tabla 1 
Resultados en cada base de datos según la fórmula de búsqueda 
 

Búsquedas Base de datos Idioma Fórmulas de búsqueda 
Nº de resultados 
tras aplicar filtros 

Búsqueda 1 

Web of Science 
Español 

habilidades sociales AND 
género AND adolescentes 

8 

Inglés 
social skills AND gender 

AND adolescents 
538 

Scopus 
Español 

habilidades sociales AND 
género AND adolescentes 

1 

Inglés 
social skills AND gender 

AND adolescents 
339 

PsycINFO 
Español 

habilidades sociales AND 
género AND adolescentes 

4 

Inglés 
social skills AND gender 

AND adolescents 
581 

Búsqueda 2 

Web of Science 
Español 

creatividad AND género 
AND adolescentes 

0 

Inglés 
creativity AND gender AND 

adolescents 
25 

Scopus 
Español 

creatividad AND género 
AND adolescentes 

0 

Inglés 
creativity AND gender AND 

adolescents 
20 

PsycINFO 
Español 

creatividad AND género 
AND adolescentes 

0 

Inglés 
creativity AND gender AND 

adolescents 
47 

 

2.2. Criterios de elegibilidad 
 
El recurso que se ha utilizado para establecer tanto los criterios de inclusión como los de exclusión ha sido la 
conocida como estrategia PICoS (Landa-Ramírez y Arredondo-Pantaleón, 2014; Richardson et al., 1995). 
Esta herramienta se caracteriza por establecer los criterios de elegibilidad a partir de sus cuatro variables: 
sujetos, temática de interés, contexto y diseño del estudio.  
 

• Sujetos: Se han seleccionado todos aquellos estudios provenientes de una población 
adolescente, es decir, de entre 12 a 18 años de edad aproximadamente y que no presentasen 
ningún tipo de problema ya sea de carácter físico o mental. Por tanto, se han descartado todas 
aquellas investigaciones cuya muestra correspondía a otra etapa evolutiva o que, a pesar de 
ser adolescentes, presentaban algún tipo de trastorno o necesidad educativa.  

• Temática de interés: En vista de que la temática a abordar hace referencia a las diferencias de 
sexo en dos variables: habilidades sociales y creatividad, se han seleccionado las 
investigaciones que incluían datos sobre las disimilitudes existentes entre chicos y chicas en 
relación a algunas de dichos constructos. Por esta razón, se han desestimado aquellos estudios 
que no daban información relevante sobre las diferencias de sexo entre adolescentes en 
habilidades sociales o en creatividad.  

• Contexto: Las investigaciones incluidas se caracterizan por estar desarrolladas en un contexto 
educativo, por ello se han desvinculado de este trabajo de revisión sistemática aquellos artículos 
que hacen referencia a un ámbito clínico o familiar.  

• Diseño del estudio: Este trabajo de revisión de la literatura ha contemplado todos los estudios 
indexados en revistas científicas y de carácter cuantitativo publicados en la última década (2021-
2011) en español o en inglés y que tuviera disponible su texto completo. Por consiguiente, se 
han declinado los estudios procedentes de libros, capítulos de libro o trabajos de fin de estudios, 
así como, aquellos cuyo idioma es distinto al español o ingles (ruso, francés, chino, etc.), que 
estaban publicados antes del año 2011, que hacían referencia a trabajos de revisión o de 
carácter cualitativo o que no se podía acceder al texto completo.  
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2.3. Proceso de selección de las publicaciones 
 
Una vez establecidos los criterios de elegibilidad, se han tenido en cuenta dichos criterios con la finalidad de 
abarcar solo aquellos estudios que dieran respuesta al objetivo planteado.  
Por un lado, la búsqueda 1 (Figura 1A) ha dado lugar a un total de 4447 documentos que, una vez descartados 
los estudios que no se encontraban dentro de los criterios de inclusión, se ha reducido dicha selección a 15 
trabajos. Por otro lado, la búsqueda 2 (Figura 1B), al tratarse de la creatividad que es un concepto menos 
estudiado, se ha obtenido un total de 370 resultados en la búsqueda previa. Una vez desestimados los 
estudios que no cumplían con los requisitos para poder ser integrados en este trabajo de revisión sistemática 
por diferentes motivos como la fecha de publicación, el idioma o que no daba respuesta al objetivo propuesto, 
se ha contado con un total 8 de artículos para esta última búsqueda. Todo este proceso se muestra reflejado 
mediante la figura 1.  
 

 
 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los trabajos 
 

3. Resultados 
 
Una vez implantados los criterios de inclusión y exclusión, descartando así los estudios que no contaban con 
dichos criterios, se ha realizado una revisión manual en cuanto a su título, resumen y contenido en ambas 
búsquedas con la finalidad de comprobar cuáles son las investigaciones más idóneas para su inclusión en 
esta revisión sistemática. La búsqueda 1, orientada a las diferencias de sexo en relación con las habilidades 
sociales en la etapa de la adolescencia, ha obtenido un total de 15 estudios; la búsqueda 2, enfocada a las 
diferencias existentes en el sexo en cuanto a la creatividad en los adolescentes, ha concluido con la selección 
de 8 artículos. Así pues, entre ambas búsquedas se ha recabado un total de 23 investigaciones. 
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Para comenzar, la tabla 2 muestra algunos de los aspectos más relevantes de la búsqueda 1. Dentro de 
dichos aspectos se expone: el autor/es y fecha de publicación del artículo; el país de procedencia; la muestra 
que se ha utilizado para la elaboración del trabajo; y las diferencias existentes en cuanto al sexo, indicando 
así si son las chicas o los chicos quienes presentan una mayor puntuación en las habilidades sociales o si, 
por el contrario, no existen diferencias significativas entre ambos sexos.  
 

Tabla 2 
Características de los estudios seleccionados 
 

Autor/es y año País Muestra 

Diferencias por sexo en relación a las 
HH.SS. 

♀ ♂ 

Portela-Pino et al. (2021) España 
N= 964 

(11 a 18 años) 
= = 

Sánchez-Hernando et al. 
(2021) 

España 
N= 1745 

(12 a 14 años) 
↑ ↓ 

Tacca et al. (2020) Perú 
N= 324 

(16 a 18 años) 
↓ ↑ 

Andrade et al. (2020) Colombia 
N= 400 

(12 a 18 años) 
↑ ↓ 

Sosa y Salas-Blas (2020) Perú 
N= 212 

(11 a 20 años) 
↑ ↓ 

Schenk et al. (2020) Países Bajos 
N= 596  

(12 a 14 años) 
= = 

Salavera et al. (2019) España 
N= 1358 

(12 a 17 años) 
↑ ↓ 

Akelaitis y Lisinskiene 
(2018) 

Lituania 
N= 468 

(15 y 16 años) 
↑ ↓ 

Aydos y Akyol (2018) Turquía 
N= 383 

(12 a 14 años) 
↑ ↓ 

González y Ramirez 
(2017) 

México N= 557 = = 

Zegarra y Cuba (2017) Perú 
N= 179 

(10 a 19 años) 
↑ ↓ 

Pulido-Acosta y Herrera-
Clavero (2016) 

España 
N= 557  

(12 a 18 años) 
↓ ↑ 

Vorobjov et al. (2014) Estonia 
N= 2460  

(15 a 16 años) 
↑ ↓ 

Von Hohendorff et al.  
(2013) 

Brasil 
N= 50  

(12 a 17 años) 
= = 

Cardozo et al. (2011) Argentina 
N= 124  

(13 a 18 años) 
↑ ↓ 

Nota: ♀ indica sexo femenino; ♂ indica sexo masculino; = hace referencia a similitud en niveles de habilidades sociales; 
↑ significa mayor nivel de habilidades sociales; ↓implica menor nivel de habilidades sociales.  
 

Uno de los aspectos más destacados es que existe una opinión unánime sobre cuál es el sexo qué mayor 
puntuación obtiene en habilidades sociales, ya que 9 de los 15 estudios seleccionados indican que en la etapa 
de la adolescencia son las chicas quienes obtienen niveles más elevados de habilidades sociales en 
comparación con los chicos de su misma edad. Esta idea es corroborada por Sánchez-Hernando et al. (2020), 
quienes señalan que aunque todos los miembros que participaron en su estudio tienen unas buenas 
habilidades sociales, más niñas que niños alcanzaron un nivel más alto; algunas de las diferencias más claras 
es que los chicos puntúan mas alto en conocer gente nueva y por hacer pensar a los demás que sus ideas 
son mejores que las de los demás, mientras que las chicas prestan más atención a las explicaciones que se 
les ofrecen y tienen interacciones más positivas con otras personas. Andrade et al. (2020) muestran que de 
sus participantes cerca del 70% de las chicas tienen un buen nivel de habilidades sociales, pero que no existen 
diferencias de sexo en relación a los conflictos primarios aunque si que las chicas tienen mayores problemas 
de autoestima y que los chicos sufren una mayor adicción a los videojuegos; datos que también se incluyen 
dentro de los estudios de Zegarra y Cuba (2017) y Vorobjov et al. (2014) quienes indican que los chicos 
presentan menores habilidades sociales y un mayor índice de adicción ya sea en aparatos electrónicos o en 
sustancias psicoactivas. Por otro lado, el estudio de Sosa y Salas-Blas (2020) revela que las habilidades 
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sociales se encuentran inmersas en la mayoría de los adolescentes sobre todo las habilidades relacionadas 
con la comunicación, pero que se encuentran diferencias estadísticamente significativas en las habilidades 
de planificación, donde las chicas puntúan más alto. La investigación de Salavera et al. (2019) centrada en 
conocer como se relacionan las variables de habilidades sociales, inteligencia emocional e internalización de 
problemas, expone que las chicas muestran mayores puntuaciones tanto en habilidades sociales como 
inteligencia emocional; variables que se relacionan de manera inversa con la internalización de los problemas. 
Asimismo, Akelaitis y Lisinskiene (2018) revelan que en la comparación de habilidades socioemocionales 
respecto al género, las chicas son más capaces de comprender emociones y de colaborar con otras personas 
y, además, reportan mayor participación en los aspectos emociones y llevan a cabo más comportamientos 
prosociales que los niños. Al igual ocurre con el estudio de Aydos y Akyol (2018), quienes argumentan que 
los chicos adolescentes tienen menores habilidades de comunicación, de resolución de problemas, de 
aprendizaje socioemocional y son menos capaces de afrontar el estrés que las chicas. Por último, el trabajo 
de Cardozo et al. (2011) señala que si existen diferencias significativas entre habilidades para la vida y el 
sexo, siendo las chicas quienes mayor puntuación alcanzan en las variables de ansiedad-timidez, empatía, 
autoconcepto social y conducta de sumisión.  
No obstante, aunque el número de estudios que lo afirman es menor, también hay investigadores que señalan 
que no existen diferencias sobre las habilidades sociales entre los adolescentes (Schenk et al., 2020; Von 
Hohendorff et al., 2013). La mayoría de las variables relativas a las competencias socioemocionales como es 
la autoconciencia, conciencia social o toma de decisiones no obtuvieron ninguna diferencia significativa entre 
chicos y chicas, pero si hubo diferencias en la autogestión siendo mayor en los chicos y en el manejo de las 
relaciones, la cual fue mayor en las chicas (Portela-Pino et al., 2020). Al igual ocurre con los estudios que 
indican que los chicos presentan mayores puntuaciones de habilidades sociales que las chicas como es el 
caso de Tacca et al. (2020), donde se establece que los chicos además de un mayor nivel de habilidades 
sociales también presentan una puntuación más alta en autoconcepto y autoestima. El estudio de Pulido-
Acosta y Herrera-Clavero (2016) también indica que los chicos presentan mayores habilidades sociales que 
las chicas y que esta variable es inversamente proporcional con la variable miedo, por lo que las chicas al 
tener menor niveles de habilidades sociales presentan niveles superiores de miedo.  
 

Tabla 2 
Características de los estudios seleccionados 
 

Autor/es y año País Muestra 

Diferencias por sexo en relación a las 
HH.SS. 

♀ ♂ 

Sánchez-Escobedo et 
al. (2021) 

Lituania 
N= 354 

(16 a 19 años) 
= = 

Azevedo et al. (2019) Portugal 
N= 131 

(12 a 15 años) 
= = 

Sali (2019) Turquía 
N= 145 

(15 a 18 años) 
= = 

Belmonte-Lillo y Parodi 
(2017) 

España 
N= 670 

(12 a 16 años) 
↑ ↓ 

Amado et al. (2017) México 
N= 922 

(11 a 17 años) 
↑ ↓ 

Mefoh et al. (2017)  Nigeria 
N= 240 

(15 a 17 años) 
↓ ↑ 

Bart et al. (2015) Minnesota 
N= 996 

(13 a 17 años) 
= = 

Brand et al. (2011) Suiza 
N= 5580 

(17 a 19 años) 
↑ ↓ 

Nota: ♀ indica sexo femenino; ♂ indica sexo masculino; = hace referencia a similitud en niveles de habilidades sociales; ↑ significa 

mayor nivel de habilidades sociales; ↓implica menor nivel de habilidades sociales.  

 

Atendiendo a la búsqueda 2, orientada en conocer las diferencias de sexo existentes en relación con la 
creatividad entre los adolescentes, se ha elaborado la tabla 3. Esta tabla reporta los aspectos más relevantes 
de los estudios que tratan sobre esta temática como son: autor y año de publicación; país donde se ha 
ejecutado la investigación; muestra de participantes que han intervenido en los estudios; y, las diferencias 
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encontradas por sexo que, al igual que en la tabla anterior, se indica si son las chicas o los chicos quienes 
mayores porcentajes de creatividad poseen o si no existen diferencias entre ambos sexos.  
La mayoría de los resultados encontrados en esta búsqueda indican que no existen diferencias entre chicos 
y chicas en relación con la creatividad en la etapa de la adolescencia. Tal y como señalan Sánchez-Escobedo 
et al. (2021), no existen diferencias significativas entre chicos y chicas, pero en su estudio los chicos puntúan 
más alto en originalidad para inventar tareas y las chicas en tareas visoespaciales. Al igual ocurre con el 
estudio de Azevedo et al. (2019), aunque no las puntuaciones no son muy dispares para establecer diferencias 
de sexo, si que los chicos tienden a puntuar más alto en originalidad y las chicas en fluidez. Al contrario ocurre 
en el trabajo de Sali (2019) y Bart (2015) que, aunque no se observaron diferencias significativas en las 
puntuaciones de fluidez, originalidad y elaboración entre ambos sexos, si que los adolescentes varones 
obtuvieron unas medias algo más altas en fluidez.  
Por otro lado, otras investigaciones si que han encontrado diferencias de sexo en relación con la creatividad 
donde se establecen que las chicas poseen niveles más altos de creatividad que los chicos. Las chicas tienden 
a puntuar más alto en el factor de elaboración (Belmonte-Lillo y Parodi, 2017) y en otras variables que se 
relacionan con la creatividad como es la percepción de las necesidades psicológicas básicas de apoyo, la 
motivación intrínseca, esfuerzo y comportamiento positivo (Amado et al., 2017); Brand et al. (2011) señala 
que las mujeres adolescentes se describen a sí mismas como más creativas y, en su estudio, relaciona un 
nivel alto de creatividad con problemas de sueño y estrés.  
Para finalizar cabe resaltar el trabajo de Mefoh et al. (2017), el cual es el único que se ha recogido que indica 
que los chicos tienen una capacidad mayor en la resolución de problemas que las chicas.  
 

4. Discusión y conclusiones 
 
La adolescencia es una etapa de la vida del ser humano que abarca una gran diversidad de cambios, tanto a 
nivel físico como emocional, y que mediante estos los sujetos pueden verse afectados en su salud mental o 
incluso iniciarse en ciertas conductas de riesgo como es el consumo de sustancias (De la Garza y Vásquez, 
2015; Jaimes et al., 2019; Tajer et al., 2019). Algunos de los cambios más representativos en este periodo 
son el crecimiento físico, la madurez sexual y cambios emocionales como la autoestima que pueden 
repercutir, tanto positivamente como negativamente, en las relaciones interpersonales que se desarrollan 
entre iguales o con otros miembros (Fernández y Marín, 2018; Viejo y Ortega-Ruiz, 2015).  
Las habilidades sociales y la creatividad son dos variables que repercuten en la socialización de los jóvenes 
que, durante la adolescencia, es uno de los factores más importantes. En primer lugar, mediante las 
habilidades sociales se hace referencia a todas aquellas aptitudes y comportamientos que se llevan a cabo 
con la finalidad de establecer relaciones sociales de calidad; desarrollando así un bienestar personal idóneo 
que potencia un buen rendimiento escolar, un clima familiar positivo y una alta autoestima (Esteves et al., 
2020; Gil y Llinás, 2020; Núñez et al., 2018; Reis y Gable, 2013; Suarez-López y Ramos-Noboa, 2018).  
Atendiendo a los resultados encontrados, es preciso destacar como la mayoría de la evidencia científica indica 
que existen diferencias entre chicos y chicas adolescentes en relación con las habilidades sociales. Se 
manifiesta que todos los adolescentes disponen de habilidades sociales en mayor o menos medida, pero que 
las chicas tienden a puntuar más alto que los chicos en tener relaciones positivas, comprender emociones, 
habilidades relacionadas con la planificación y mayores niveles de inteligencia emocional y empatía (Akelaitis 
y Lisinskiene; 2018; Betancourrth et al., 2017; Cardozo et al., 2011; Holst et al., 2017; Salavera et al., 2019; 
Sánchez-Hernando et al., 2020; Sosa y Salas-Blas, 2020).  
La idea de que los que los chicos tengan menores niveles de habilidades sociales se relaciona con que los 
adolescentes varones tienen mayores problemas de adición y de aprendizaje socioemocional que las chicas 
(Andrade et al., 2020; Aydis y Akyol, 2018; Vorobjov et al., 2014; Zegarra y Cuba, 2017). No obstante, otros 
estudios señalan que no existen diferencias en relación al sexo en cuanto a las habilidades sociales, ya que 
se han obtenido puntuaciones similares en las dimensiones como la autoconciencia, conciencia social o toma 
de decisiones (Portela-Pino et al., 2020; Schenk et al., 2020; Von Hohendorff et al., 2013).  
Por otro lado, aunque en menor medida, también hay investigaciones que reflejan que los chicos tienen unos 
niveles de habilidades sociales más altos que las chicas como es el caso de los estudios de Pulido-Acosta y 
Herrera Clavero (2016) y Tacca et al. (2020), quienes indican que el sexo masculino abarca mayores niveles 
de autoconcepto, autoestima y menor sensación de miedo.  
Por otro lado, haciendo referencia a la creatividad, este constructo propio de la mente humana promueve que 
las personas, en este caso los adolescentes, sean capaces de adaptarse a todos los acontecimientos que se 
impongan dentro de su vida cotidiana y resolver sus problemas mediante los recursos adecuados (Beghetto, 
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2013; López-Fernández y Llamas-Ortega et al., 2017; Salguero, 2018; Taja et al., 2015); y puede ser 
entendida desde diferentes enfoques como una característica propia del ser humano, como algo que se 
encuentra en el ambiente o como un proceso mental (Sastre-Riba y Pascual-Sufrate, 2013). Atendiendo a los 
resultados encontrados cabe destacar la disparidad de estos, aunque un porcentaje mayor estima que no 
existen diferencias significativas de sexo en la creatividad entre adolescentes (Azevedo et al., 2019; Bart et 
al., 2015; Bermejo et al., 2014; Elisondo y Donolo, 2011; Sali, 2019; Sánchez-Escobedo et al., 2021); pero si 
que las chicas tienden a puntuar algo más alto en fluidez y los chicos en originalidad. Por otro lado, otros 
estudios, concretamente los de Amado et al. (2017), Belmonte-Lillo y Parodi (2017) y Brand et al. (2011) si 
estiman que existan diferencias, siendo las chicas quienes mayores niveles de creatividad poseen sobre todo 
a la hora de mejorar o redefinir una idea ya existente; este juicio ha sido corroborado por otras investigaciones 
(Aranguren e Irazábal, 2012; Chiecher et al., 2018; Elisondo y Donolo, 2016). Para finalizar, el trabajo de 
Mehfon et al. (2017) es contrario a dicha idea y muestra que los chicos tienen una mayor capacidad creativa 
a la hora de establecer soluciones originales a un determinado conflicto.  
Para concluir, cabe destacar como las habilidades sociales y la creatividad son un elemento clave dentro de 
la vida de los adolescentes que potencian la resolución de conflictos y el bienestar personal. Atendiendo a las 
limitaciones cabe resaltar como este trabajo de revisión sistemática ha estado compuesto por dos búsquedas 
bibliográficas, teniendo que ser adaptadas estas búsquedas que fueran lo más similares posibles. Además, 
cabe resaltar como la literatura científica sobre la creatividad en la etapa de la adolescencia es escasa, lo cual 
ha dado un menor número de resultados que la búsqueda sobre habilidades sociales. Como futuras líneas de 
investigación puede resultar interesante integrar otras variables que son relevantes en el desarrollo personal 
de una etapa tan icónica como es la adolescencia tales como la inteligencia emocional o la autoestima. 
Haciendo hincapié en las implicaciones prácticas que puede tener esta revisión sistemática es preciso señalar 
como, a partir de este trabajo, se pueden identificar si existen o no diferencias de sexo en relación tanto de la 
creatividad como de las habilidades sociales entre los adolescentes y conocer las diversas similitudes 
encontradas sobre los estudios recogidos.  
En definitiva, se ha encontrado que durante la etapa de la adolescencia en relación con las habilidades 
sociales si que existen diferencias, siendo pues las chicas quienes mayores niveles tienen de estas 
capacidades; por el contrario, en la creatividad, la mayoría de los resultados obtenidos indican que no existen 
diferencias significativas entre ambos sexos. Es preciso resaltar como las habilidades sociales y la creatividad 
potencian la calidad de vida de los adolescentes y, por ello, es necesario que estas aptitudes se trabajen 
dentro de las escuelas con la finalidad de desarrollar individuos capaces de establecer relaciones 
interpersonales positivas.  
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