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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto de investigación fue analizar el desarrollo de las habilidades sociales 

en los estudiantes de primero, segundo y tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la 

Universidad Nacional de Chimborazo.  En teoría las habilidades sociales de acuerdo a Flores et 

al. (2016), son un conjunto de competencias cognitivo-conductuales que facilitan que el ser 

humano tenga relaciones positivas, asertivas las cuales son favorables con otros seres humanos. 

Metodológicamente se utilizó un diseño no experimental, por el tipo de investigación fue 

descriptivo, por el tiempo transversal, la población fueron los estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía, la muestra fue no probabilística e intencional y se trabajó con 114 estudiantes 

de primer, segundo y tercer semestre, la técnica utilizada fue psicométrica con el instrumento de 

la Escala de Habilidades Sociales EHS de Elena Gismero González, así, se pudo obtener los datos 

y resultados llegando a la conclusión que en los estudiantes se puede establecer que los niveles 

bajos e intermedios son los que predominan en el desarrollo de las habilidades sociales de los 

mismos.  
 

Palabras claves: Habilidades sociales - Estudiantes - Psicopedagogía  

 



  

ABSTRACT 
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CAPÍTULO I 
 

1.     INTRODUCCIÓN 
 

Las habilidades sociales son capacidades que tiene el ser humano las cuales le facilitan 

responder de una manera más adecuada y apropiada ante un determinado contexto, situación o 

experiencia, se puede indicar que las habilidades se adquieren en la vida a través de las 

costumbres, hábitos y prácticas con otros individuos. 

En esta investigación se apreció dichas experiencias en los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía, población de estudio en la que se valoró las relaciones interpersonales siendo 

el objetivo de esta investigación analizar el desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes 

de primero, segundo y tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo.  

Dentro de la capacidad para el adecuado accionar del psicopedagogo se encuentran el 

desarrollo de las habilidades sociales, que se manifiestan a través de la calidad de relaciones 

interpersonales al laborar con niños, niñas y adolescentes, es necesario contar con esta 

herramienta para establecer procesos correctos, además el interactuar con otros profesionales 

para realizar una labor integral mediante la interacción y comunicación.   

La interacción con los pares en la juventud tiene funciones decisivas para la 

conformación de la propia identidad, el poseer buenas habilidades determina, en gran medida, 

la calidad y satisfacción de vida que posee la persona. La juventud es un período importante 

para la adquisición y práctica de las habilidades sociales más complejas, se adoptan 

comportamientos más críticos y desafiantes respecto a las normas sociales (Zabala, Valdez y 

Vargas, 2008). 

El estudio de habilidades sociales es de gran importancia tener presente la cultura en la 

que está inmerso el individuo. Este aspecto nos ayuda a valorar si la conducta es apropiada o 

no (Monjas, 1994) se manifiesta como un desarrollo de aptitudes o capacidades diversas que 

son específicas e importantes para las relaciones socio-personales. Por ese motivo el 

instrumento elegido, para nuestro estudio es la EHS de Gismero (2002) se trata de un 

cuestionario elaborado con una muestra de estudiantes universitarios de características 

similares con nuestro estudio.  

Según Sánchez (2017), las habilidades sociales son un conjunto de conductas adquiridas 

mediante un proceso de socialización adecuado por tal motivo se considera el déficit de las 

habilidades sociales, se presenta como dificultades para interactuar y comunicarse con las 

demás personas.  

El trabajo investigativo se encuentra detallado por capítulos: 

Capítulo I: Introducción. - Se encuentra descrito la introducción, antecedentes 

presentando una síntesis conceptual,   el planteamiento del problema a nivel Macro, Meso y 

Micro, la investigación se desarrolló por medio de investigaciones realizadas a nivel mundial, 

nacional, provincial y local; de la misma manera se describieron los objetivos, tanto el general 

y específicos, así mismo se realizó la justificación de la investigación donde se conoció su 

importancia, factibilidad, originalidad, impacto y sus beneficiarios. 

Capítulo II: Marco Teórico. - Se describió la variable de habilidades sociales donde se 

presentaron las características, tipos, importancia, dicha información fue recolectada por medio 
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de libros, revistas electrónicas, trabajos investigativos, tesis, artículos científicos, páginas web 

científicas entre otras. 

Capítulo III: Marco Metodológico. - Se detalló el enfoque, diseño, tipos y nivel de 

estudio que posee la investigación, técnicas de recolección de datos, así como también se dio a 

conocer la población y muestra con la que se trabajó; de la misma manera, se describieron los 

métodos de análisis y el procesamiento de los datos. 

Capítulo IV: Resultados y discusión. – Por medio de la aplicación de los instrumentos 

de la escala de habilidades sociales se identificó el nivel de habilidades sociales que poseen los 

estudiantes de la carrera de psicopedagogía de los semestres primero, segundo y tercero, se 

logró establecer una discusión de resultados con los antecedentes obtenidos previamente en 

función a la variable. 

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones. - Se exponen los resultados y se destacan 

los hallazgos más importantes. Se respondió a los objetivos planteados inicialmente dando 

respuesta a las interrogantes planteadas, referente a las recomendaciones van dirigidas en 

primer lugar futuras investigaciones o propuestas pertinentes al problema. 
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1.1 Antecedentes  

 

Posteriormente de haber realizado una búsqueda de diversas investigaciones como artículos 

científicos, revistas, tesis, proyectos entre otros relacionados con la variable “Habilidades 

sociales” en diferentes campos psicología, psicopedagogía, pedagogía y sociología que 

reforzaron el análisis de la investigación, consecuencia lo siguiente:  

La interacción de promover las habilidades sociales en este estudio se aplica actividades 

virtuales en la plataforma Moodle, 169 estudiantes de segundo grado adoptando una propuesta 

de habilidades sociales de Goldstein. El estudio reconocido “Desarrollo de Habilidades Sociales 

en estudiantes Mexicanos de preparatoria a través de actividades virtuales en la plataforma 

Moodle” presenta una metodología en la cual se adoptó un diseño cuasi-experimental pretest-

postest, el instrumento utilizado es la escala de habilidades sociales de Goldstein arrogando un 

resultado las actividades virtuales implementadas tuvieron un impacto positivo y significativo 

en las destrezas de los participantes para entablar relaciones interpersonales sanas y 

equilibradas. Se considera que esta incidencia del tratamiento sobre las habilidades sociales de 

los estudiantes de segundo grado de la preparatoria en la que se realizó el estudio contribuye a 

elevar el perfil de los egresados de este nivel educativo y puede llevar a la mejora de su vida 

social (Rodríguez et al 2014). 

Mediante la investigación realizado por Pozo, R (2017) titulado “Competencias 

formativas y habilidades sociales en los estudiantes universitarios de la escuela profesional de 

comunicación social de la Facultad de Letras en ciencias Humanas de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Lima”. Con su objetivo determinar la relación entre las competencias 

formativas en los estudiantes universitarios del primer ciclo, el tipo de investigación es 

descriptivo correlacional con una muestra de 30 alumnos obteniendo el siguiente resultado en 

un nivel de confianza del 95% las competencias formativas se relacionan significativamente 

con las habilidades sociales en los estudiantes universitarios de primer ciclo.  

En el estudio realizado por Ponluisa, D (2021) titulado “Educación virtual y las habilidades 

sociales en los estudiantes de nivelación de la carrera de psicopedagogía de la Facultad de Ciencias 

Humanas y de la Educación de la Universidad Técnica de Ambato”. Es por ello que la presente 

investigación busca establecer la relación existente entre la educación virtual y habilidades 

sociales. La metodología emplea un enfoque cuali-cuantitativo, usando la modalidad de 

investigación de campo y bibliográfica además de un nivel descriptivo y correlacional. La 

recolección de datos que empleo fue una encuesta que fue creada y validada para la 

investigación, consta de 17 preguntas de opción múltiple enfocada a la educación virtual y la 

Escala de Habilidades Sociales. Luego de obtener los datos de cada instrumento aplicado se 

logró determinar la educación virtual incide en las habilidades sociales de los estudiantes, indica 

que la población estudiada presenta habilidades sociales de nivel bajo y medio.  

En la tesis efectuada por Bermeo y Berrezueta (2020) titulado “La condición de movilidad 

humana y las habilidades sociales”, Universidad de Cuenca. Es por ello que la presente 

investigación busca describir las habilidades sociales en los estudiantes universitarios en 

condición de movilidad interna en dos facultades. La metodología emplea un enfoque 

cuantitativo de diseño no experimental, de corte transversal y con un alcance descriptivo. La 

recolección de datos empleo una ficha sociodemográfica para determinar las variables 

pertinentes al estudio y la Escala de Habilidades Sociales para medir las habilidades sociales y 
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los factores predominantes en los estudiantes en condición de movilidad interna. El análisis de 

los resultados indica que la mayoría de estudiantes poseen un nivel de HHSS bajo, además se 

evidencia que existe un dominio del factor IV de la escala (EHS) que significa decir no y cortar 

interacciones y, por otro lado, que las mujeres ejercen mayor habilidad social para hacer 

peticiones.  

Pala (2019) en su proyecto de investigación titulado “Habilidades sociales en el 

desarrollo psicoemocional en estudiantes de cuarto “a” y quinto “a” de la Carrera de Psicología 

Educativa. UNACH. Período octubre 2018 - marzo 2019”, con el objetivo determinar la relación 

de las habilidades sociales y el desarrollo psicoemocional en estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo en la ciudad de Riobamba. Metodológicamente se utilizó un diseño no 

experimental, por el tipo de investigación Descriptivo, Correlacional, por el tiempo 

Transversal, la población fueron los estudiantes de la carrera de psicología educativa, la muestra 

fue no probabilística e intencional debido a que se trabajó con 54 estudiantes de cuarto y quinto 

semestre, la técnica utilizada fueron la Escala de Habilidades Sociales EHS de Elena Gismero 

González y la Escala TMMS24 de Saloyev y Mayer, así, se pudo obtener los datos y resultados 

llegando a la conclusión que, existe una correlación positiva entre las habilidades sociales y el 

desarrollo psicoemocional debido a que los estudiantes ven la necesidad de mejorar las 

conductas emocionales e integrar en el entorno educativo, beneficiando sus relaciones inter e 

intrapersonales. 

 

1.2 Problema de investigación  

 

Las habilidades sociales constituyen un amplio campo de investigación, con 

importantes desarrollos teóricos y metodológicos en las últimas décadas, y han despertado 

interés a nivel mundial en las diferentes áreas de la psicología por sus aplicaciones. 

Las habilidades sociales a nivel mundial según (Sanchez, 2016, p. 3) las destrezas 

sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el caminar de la vida está 

determinado, al menos parcialmente, por el rango de las habilidades sociales. Señala que las 

habilidades sociales inciden en la autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del 

comportamiento, en el rendimiento académico y en las relaciones interpersonales, entre otros 

aspectos, tanto en la infancia como en la vida adulta. 

   Por parte de la comunidad de Latinoamérica Jarvis (2006) hace un análisis sociológico 

de lo que ha ocurrido en el sector universitario de la Educación Superior desde que comenzó la 

globalización, en la década de los setenta del siglo XX, señala que la universidad ha sido testigo 

de cambios que han surgido en los últimos años a consecuencia de presiones sociales afirma 

que estas presiones, han generado tensiones en las instituciones más tradicionales. Señalando 

que es un verdadero reto formar docentes (líderes) innovadores que desempeñen eficazmente 

las Competencias formativas y que a su vez enseñen a interiorizar Habilidades sociales que les 

permita interactuar y solucionar problemas que se presenten. 

En cuanto a los estudios realizados en el Ecuador, de acuerdo con la investigación 

publicado en la ciudad de Quito Quisilema y Catacumba (2019) realizaron una investigación 

acerca de habilidades sociales en las relaciones interpersonales de los estudiantes de la carrera 

de Psicopedagogía de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador quien manifestó: “Se ha visto la necesidad de investigar en la 
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Carrera de Psicopedagogía de la Universidad Central del Ecuador, esta carrera al ser 

relativamente nueva tiene un compromiso con el país, sus futuros profesionales deberían 

garantizar que al insertarse en el Sistema Educativo Nacional, que fomenten una adecuada 

formación en los niños, niñas y adolescentes en el manejo de habilidades sociales en las 

relaciones interpersonales, los mismos que podrán establecer adecuadas relaciones con los 

miembros de la comunidad de instituciones educativas”. 

Hoy en día uno de los más importantes desafíos en la educación es atender a las distintas 

necesidades educativas de los estudiantes, transformando paulatinamente las escuelas en 

ámbitos donde todos y cada uno de los estudiantes tengan las mismas oportunidades y 

posibilidades de progresar, considerando sus características personales y sociales. 

En la ciudad de Riobamba, en la Universidad Nacional de Chimborazo en la presente 

investigación se toma como aspecto primordial el ámbito educativo, sabiendo que el sistema 

escolar superior constituye un espacio de convivencia. Un individuo necesita del entorno social 

para su crecimiento y avance, en este sentido la sociedad es tanto algo necesario, es por ello, 

que tome en consideración investigar con una muestra de estudiantes que no han podido 

establecer y mantener relaciones interpersonales en la modalidad presencial debido a las normas 

de seguridad dadas por la pandemia Covid-19 lo que ha conllevado que los estudiantes 

mantengan una relación virtual.  

Luego de haber descrito el contexto problemático en términos generales, el propósito es 

dar respuesta a las siguientes interrogantes que serán las guías de la investigación: 

1.2.1 Formulación del problema  

¿Cuál es el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de primero, segundo y tercer 

semestres de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo?  

1.2.2 Preguntas de investigación  

¿Cuál es nivel de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de primero, segundo y 

tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía? 

¿Cuál es la relación de los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de 

primero, segundo y tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía? 
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1.3 Justificación  

 

La presente investigación se ejecuta en la Universidad Nacional de Chimborazo en la 

carrera de Psicopedagogía, encaminada en el nivel de habilidades sociales presentes en los 

estudiantes, surge en base a la modalidad actual de estudio (educación virtual), por lo que los 

estudiantes de primero, segundo y tercer semestre no han logrado mantener relaciones 

interpersonales directas.  

El actual estudio se sustenta en el hecho de que, al identificar las habilidades sociales en los 

estudiantes universitarios, permite comprender el comportamiento de estos individuos en los 

espacios académicos.  

Los resultados beneficiarían a estudiantes de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo, debido a que la información permitiría evidenciar su realidad y 

facilitaría posibles procesos de intervención o acompañamiento de las instancias respectivas, 

además fortalezcan el proceso de formación y desarrollo personal, esto permitirá potenciar su 

interacción entre compañeros, y a futuro en la praxis profesional. 

El estudio sobre habilidades sociales está teniendo una enorme “relevancia en el contexto 

educativo, psicológico y social” (Dueñas y Senra, 2009, p. 40). Constituye un tema 

ampliamente discutido, de igual manera, generalmente las investigaciones se han enfocado 

especialmente en la infancia. Si bien, concierne una etapa primordial en el desarrollo humano, 

pero no la única. Por tal motivo, se decidió realizar este trabajo investigativo en estudiantes 

universitarios en su etapa de adultez temprana.  

Por lo tanto, la investigación tiene como finalidad contribuir a la Universidad Nacional de 

Chimborazo con datos específicos con base en el contexto y realidad de los estudiantes que 

implica la descripción de las habilidades sociales, además se puede dar un uso referente para 

posteriores investigaciones que se pretendan realizar. 
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1.4  Objetivos de la investigación  

 

1.4.1 Objetivo general  

Analizar el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes de primero, segundo y 

tercer semestres de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Establecer los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de primero, 

segundo y tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  

 Comparar los niveles de desarrollo de las habilidades sociales en estudiantes de primero, 

segundo y tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de 

Chimborazo.  
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                         CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Habilidades Sociales 

 

Las habilidades sociales pueden ser definidas de varias maneras tomando en cuenta la 

percepción de los diferentes autores o el contexto, se han utilizado sinónimos para definirlas a 

continuación se exponen varias definiciones de diferentes autores.  

Para Libet y Lewinsohn (1973) las habilidades sociales son “la capacidad para 

comportarse de una forma que es recompensada y de no comportarse de forma que uno sea 

castigado o ignorado por los demás.”  

Considerando que las habilidades sociales son conductas perceptibles, aprendidas y 

utilizadas en los intercambios sociales, el autor asume que los fundamentos de la psicología 

constructivista postula el “desarrollo individual, está radicado en interacciones sociales” 

(Serrano y Pons, 2011, p. 10). 

 Para entender esta posición se debe partir del hecho que el desarrollo cognitivo de los 

jóvenes es un proceso de participación a través de la interacción con otros y con el entorno. Por 

lo tanto, el desarrollo de habilidades sociales se centra en el sujeto, y la manera como éste llega 

a asimilar y comprender su entorno mediante las interacciones sociales. 

Caballo (2007) y Gismero (2002) definen a las HHSS como: 

 “Un conjunto de conductas verbales y no verbales presentadas por los individuos 

en un contexto interpersonal que le permiten expresar sus sentimientos, 

actividades, deseos, opiniones o derechos en correspondencia a una situación, 

respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación” (p.14). 

 

Se puede mencionar que, una conducta es socialmente habilidosa cuando ayuda 

significativamente a cumplir metas y deseos planteados por los individuos que pueden ser: 

personales, familiares, académicos, económicos, de trabajo etc., y que pueden ayudar a 

mantener y mejorar las relaciones interpersonales sanas. Se destaca que las habilidades sociales 

son un requisito importante para adaptarse y sobrevivir en el medio a desarrollarse (Betancourt, 

Zambrano y Ceballos, 2017). 

Los factores como el contexto, la cultura, las formas de comunicación, inciden también 

elementos propios de la persona como el carácter, temperamento, educación, sentimientos. La 

interacción de estos elementos genera el proceso comunicativo y la calidad de dicho proceso, 

está sujeta a las diferencias que presenta cada persona en los factores antes mencionados. 

La habilidad social según González, R., Montoya, (2002) es una aptitud, destreza o la 

capacidad para lograr una rotunda, concreta y determinada actividad, las habilidades sociales 

son todas las destrezas que están estrechamente relacionadas con la conducta social, estas 

habilidades enuncian la capacidad que poseen una persona para comunicarse, expresarse e 

interrelaciones con los demás obteniendo resultados a favor. 
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Dando a denotar que, las habilidades sociales son consideradas dentro de un marco 

cultural determinado, y los patrones de comunicación son comportamientos universales, que 

presentan una serie de enfoques diferentes que varían de acuerdo con el individuo, así dos o 

más personas pueden comportarse de un modo totalmente diferente en las mismas situaciones 

y considerar dichas respuestas con el mismo grado de habilidad social (Caballo, 2005). 

Según Mojas y González (1998), menciona que son conductas necesarias para 

interactuar y relacionarse con los iguales y con los adultos de forma efectiva y mutuamente 

satisfactoria, se puede mencionar que son capacidades y destrezas específicamente requeridas 

para ejecutar una tarea interpersonal, sin embargo, en ocasiones cuesta trabajo desenvolverse 

con varias personas del medio y establecer relaciones adecuadas con quienes nos rodean.  

Las habilidades sociales son vitales para la vida de todas las personas ya que nos 

permiten una mejor relación e interacción con los otros, a su vez por medio de ellas nos 

desenvolvemos sociablemente, de igual manera es la formación de los comportamientos 

adaptativo y la adquisición de habilidades para la vida cotidiana de todos los individuos, 

favorables para la autonomía personal. 

Es necesario que las habilidades sociales comprenden un conjunto de aprendizajes los 

cuales permiten que los individuos puedan mantener una interacción adecuada a su contexto 

social, entre las cuales tenemos: asertividad, comunicación, afrontamiento y el poder hacer 

amistades, así como la capacidad para resolver problemas y poder regular su comportamiento, 

cogniciones y sentimientos propios. 

El comportamiento que una persona presenta ante la sociedad varía según el lugar, 

afectan y afecta directamente a la relación entre individuos, la aceptación o rechazo de 

manifestaciones de comportamiento minimiza o aumenta los problemas dentro de la 

convivencia. 

 

2.2 Origen de las habilidades sociales. 

 

Marcar un inicio exacto del origen de las habilidades sociales no es posible pero es 

necesario acotar que se ha estudiado de manera individual elementos que inciden el desarrollo 

de las mismas, sin embargo se plantea que los primeros estudios realizados sobre habilidades 

sociales los desarrolló “Andrew Salter en 1949, fundador de la Terapia Refleja Condicionada 

en la cual se presenta dos tipos de personalidad: Personalidad inhibitoria y excitatoria, en ese 

trabajo se habla sobre la capacidad que tiene el individuo para poder expresar sus emociones” 

citado por (Carrillo, 2015, pp. 11,12). 

Es así que la terapia refleja condicionada da pie a que se utilice el término habilidades 

sociales en el marco de proceso de desarrollo de la personalidad dentro del plano emocional, 

este tipo de terapia toma como elemento principal asertividad, y pretende desarrollar la 

expresión abierta del individuo. 

Salter (1949), considerado uno de los padres de la terapia de conducta y que desarrolló 

su libro conditional réflex therapy (seis técnicas para habilidades) técnicas de autoexpresión, 

para pacientes con inhibición social. 

De acuerdo con Wolpe (1958), “establece la relación entre asertividad y ansiedad, 

planteando que el comportamiento asertivo actúa como Inhibidor de la respuesta de ansiedad y 

que, bajo ciertas condiciones, la ansiedad condicionada puede Inhibir la expresión del 
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comportamiento asertivo”. Empezó a utilizar el término de Conducta Asertiva, lo que 

posteriormente pasaría ser habilidades sociales. La conducta asertiva se define como la 

expresión adecuada de sentimientos. (Fernandez y Perez, 1994, p. 2) 

 Al mismo tiempo “Joseph Wolpe, expone por primera vez el término de conducta 

asertiva, el cual sería un sinónimo para habilidades sociales” (Carrillo, 2015, págs. 11, 12), 

tomando en cuenta que el asertividad se entiende como expresar ideas, pensamientos y 

conductas de forma correcta y oportuna para una interacción adecuada en sus interacciones. Lo 

que en la actualidad es una parte de las habilidades sociales. 

Por lo tanto, Argyle y Kendon (1967) relacionaron el término de habilidad social con la 

psicología social, definiéndola como actividad organizada, coordinada en relacionar a un objeto 

o una situación. 

Eisler y Hersen (1973), Goldstein (1976) Fueron quienes iniciaron investigaciones 

sobre el entrenamiento de dichas habilidades. Naciendo así diversos estudios basados en los 

inicios de la denominada terapia de conducta de Salter. 

 En 1977, Albert Bandura plantea la teoría del aprendizaje social, en el que menciona 

que el estímulo que se presenta al individuo tiene una respuesta, las respuestas que se dan se 

basan al comportamiento de la sociedad y en base a los refuerzos positivos o negativos al igual 

que los castigos (Cherem Hsz, y otros, s.f, p. 8).  Realizaron el primer libro sobre la Asertividad, 

definiendo conducta asertiva como: aquello que permite a una persona comportarse en defensa 

de sus intereses, expresar sentimientos honestos y defenderse sin ansiedad, ejerciendo sus 

derechos sin negar los de los demás. 

Desde el punto de vista sociocomportamental, llamado: modelamiento, aprendizaje 

vicario, aprendizaje a través de la observación o aprendizaje del comportamiento social, puede 

ser un aprendizaje, después de haber visto a un sujeto ejercer una conducta determinada.  

Gresham (1986,1988) señala que en la bibliografía se pueden encontrar 3 definiciones 

del término habilidades sociales; definición de aceptación de iguales, definición conductual y 

definición de validación social. 

A si también Michelson (1987) señala que una conducta socialmente habilidosa se 

caracteriza por ser una habilidad adquirida por aprendizaje, que incluye comportamientos 

verbales y no verbales, que exige respuestas efectivas y apropiadas condicionadas por el medio. 

Según Gil y León (1995) función de las habilidades sociales: reforzar situaciones de 

interacción social, mejorar las relaciones interpersonales, impedir el bloque de personas 

significativas para el sujeto, disminuir el estrés y ansiedad en situaciones, mejorar la autoestima 

y autoconcepto. 

Por esta razón las habilidades sociales se empiezan a estudiar dentro de las teorías del 

aprendizaje social que nos permite expresar sentimientos, opiniones y pensamientos en el 

momento oportuno, de la forma adecuada considerando también los derechos de los demás., 

terapias de conducta, porque forman parte importante al momento de utilizar asertividad en el 

medio en el que interactúan. 
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2.3 Importancia de las habilidades sociales 

En la juventud, las habilidades sociales cobran una importancia fundamental, ya que es 

en esta etapa cuando desarrollan su personalidad y tienen la necesidad de alejarse del núcleo 

familiar y acercarse más a las relaciones de amistad, donde se sientan las bases para 

desenvolverse como adultos en la esfera social y siendo la clave para sobrevivir de manera sana 

emocionalmente. 

Establecer y mantener habilidades sociales es de gran categoría ya que es como un tipo 

de habilidad que ofrece las herramientas necesarias para poder enfrentar los riesgos en 

diferentes etapas de la vida a las cuales se les denomina también factor protector, se debe 

recalcar que el ser humano interactúa todo el tiempo, por lo tanto el manejo adecuado de las 

habilidades sociales es vital para un individuo, adicionalmente, contribuye a lograr un adecuado 

desempeño en el ámbito académico, laboral, familiar, por lo tanto, se logrará una excelente 

actuación en la vida diaria (Morales, Benitez, y Agustín, 2013). 

Las habilidades sociales proporcionan herramientas para hacerle frente a diversas 

situaciones y riegos que se presentan en las diferentes etapas en las que se desarrolla el sujeto, 

considerándose como un factor protector. Se puede evidenciar que la utilización de las 

habilidades sociales en los adolescentes además de lograr un buen desempeño académico, 

también promueve una buena salud mental (Muñoz et al., 2011). 

Poseer habilidades sociales aumenta la probabilidad de lograr metas, decir no, expresar 

opiniones en las cosas o situaciones que estamos en acuerdo o desacuerdo, por lo que exigen 

que el sujeto exponga una serie de aptitudes en un ámbito social complejo (Bueno y Garrido, 

2012). 

 Linehan, (1986), indica que es la aptitud o talento complejo de expresar conductas, 

perfecciona el dominio interpersonal y la tenacidad a la influencia social no ansiada, mientras 

que al mismo tiempo optimiza los logros y disminuye las pérdidas en la relación con las otras 

personas y mantiene la adecuada rectitud. La capacidad compleja de emitir conductas que son 

reforzadas positiva o negativamente y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas 

por los demás. 

Las habilidades sociales son beneficiosas y favorables, lo cual de esta manera ayudarán 

a relacionarse los seres humanos con los demás entes sociales, integrarnos, acoplarnos, 

comunicarnos y transmitir ideas de manera efectiva sin ninguna complicación, dificultad o 

temor social proporcionará un estado de equilibrio en cada individuo.  

 

2.4 Características generales de las habilidades sociales 

 

         Existen una serie de características relevantes en la conceptualización de las habilidades 

sociales (Monjas, 2002):  

 Las habilidades sociales son conductas adquiridas principalmente a través del 

aprendizaje. A lo largo del proceso de socialización “natural” dentro la familia, la 

escuela y la comunidad, se adquieren las habilidades y conductas que permiten una 

interacción efectiva y satisfactoria con los demás.  

 Las habilidades sociales están desarrolladas por componentes motores y manifiestos 

(por ejemplo, conducta verbal), emocionales y afectivos (por ejemplo, ansiedad o 

alegría) y cognitivos (por ejemplo, percepción social, jurisdicciones). 
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 Las habilidades sociales son contestaciones concretas a situaciones específicas. La 

realidad de la conducta social depende del contexto de interacción y de las medidas de 

la situación específica. Por ello, es necesario apropiar la conducta a los objetivos 

perseguidos y a las características del entorno, excluyendo el uso de patrones de 

conducta repetitivos y estereotipados.  

 Las habilidades sociales se desarrollan en expansión en contextos de relaciones 

interpersonales; son comportamientos que se dan perpetuamente en relación a otros 

individuos. La interacción general es bidireccional, interdependiente y mutua y requiere 

el comportamiento relacionado de dos o más personas. 

 Para Alonso citando a Monjas (1992); Caballo, (1993) entre las características que 

se mencionan sobre habilidades sociales en los diferentes trabajos se pueden destacar las 

siguientes:  

 Son conductas desarrolladas a través del aprendizaje: se desarrollan en base a un 

modelo de aprendizaje que puede cambiar mediante un proceso de reeducación.  

 Habilidades que se desarrollan en el contexto interpersonal: contempla habilidades 

de autocuidado como vestirse, alimentarse, movilizarse.  

 Conductas recíprocas: habilidades de respuesta las cuales garantizan el proceso en la 

comunicación.  

 Satisfacción social: se considera el crear un ambiente en el cual las personas que 

interactúan entre sí logren encontrar bienestar.  

  De respuesta ante una situación: habilidades que se expresan en función del contexto, 

cultura, educación. 

 

2.5 Tipos de las Habilidades Sociales  

 

        De acuerdo con Peñafiel y Serrano (2010) se pueden encontrar tres tipos según la 

habilidad que desarrolle el individuo:  

 Cognitivas: Son aquellas relacionadas con el proceso de pensar, interviniendo todo tipo 

de aspecto psicológico. Identifica conductas socialmente aceptables, el estado de ánimo, 

gustos, deseos, preferencias de sí mismo y de los demás, utiliza la autorregulación, 

solución de problemas usando el pensamiento racional, consecuencial y alternativo.  

 Emocionales: Estas habilidades están relacionadas con el sentir, están implicadas la 

expresión de diferentes emociones como: alegría, tristeza, asco, ira, vergüenza, etc. 

 Instrumentales: Están relacionadas con el actuar, se refieren a que poseen una utilidad. 

Por ejemplo, en las conductas verbales tenemos la realización de preguntas, respuestas, 

iniciar y mantener una conversación, en las conductas no verbales se encuentra el 

contacto visual, posturas, tono de voz y gestos. Por último, la negociación, alternativas 

en conflictos y rechazo a la agresión. 
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 Según Arnold P. Goldstein (como se citó en Muñoz et al., 2011) las habilidades 

sociales se clasifican en seis grupos.  

 Grupo I Iniciación de habilidades sociales. – Es la capacidad de atender, el poder 

iniciar y mantener una conversación, preguntar sobre algún asunto, aprender a dar 

las gracias, presentarse a sí mismo, y a otras personas, afán de saludar. 

 Grupo II Habilidades sociales avanzadas. - Son destrezas para poder pedir 

ayuda, la capacidad de participar, el poder dar instrucciones, y avanzar a seguir con 

ciertas instrucciones, el saber disculparse, y aprender a convencer a los demás. 

 Grupo III Habilidades para manejar sentimientos. - Este es el grupo más difícil 

ya que las personas debemos estas dispuestas expresar lo que se siente como 

reconocer aquellos sentimientos propios, pronunciar los sentimientos propios, 

entender los sentimientos de los demás, desafiar la ira de alguien, la forma de 

expresar afecto, el saber manejar el miedo. 

 Grupo IV Habilidades alternativas a la agresión.- Se encuentran ciertas 

habilidades como pueden ser el pedir permiso, desarrollar algo, apoyar al resto de 

personas, negociar con el resto, realizar el control personal, proteger los derechos 

propios, responder a la amenaza, intentar no pelearse con los demás, evitar el 

ataque físico. 

 Grupo V Habilidades para el manejo de estrés.- El estrés conlleva las 

habilidades como pueden ser expresar una queja, responder frente a una queja, la 

habilidad de desarrollar la deportividad tras el juego, el sobrellevar las situaciones 

embarazosas, el saber ayudar a un amigo, responder a la inspiración, notificar el 

fracaso, desempeño de una denuncia, prepararse para una conversación difícil, 

manejar la presión de grupo.  

 

2.6 Niveles de las habilidades sociales 

 

   Las habilidades sociales se organizan en distintos niveles de complejidad, los cuales 

mantienen una cierta jerarquía, cuyas estructuras se desarrollan desde un nivel molar (por 

ejemplo: habilidades de interacción heterosocial), hasta llegar a uno molecular (por 

ejemplo: mantener contacto ocular), habiendo pasando por niveles intermedios (por 

ejemplo: decir “no”) (Villa, 2008). Por otro lado, los niveles se pueden estar presentados 

de la siguiente forma: 

 Habilidades sociales iniciales: hacen referencia al repertorio 

comportamental básico para poder iniciar interacciones con otras personas 

 Habilidades sociales avanzadas son las que permiten consolidar y regular 

las interacciones con otras personas. 

2.7 Componentes básicos de las habilidades sociales 

 El lenguaje no verbal es continuo y difícil de controlar, ya que se produce de forma 

inconsciente; su aprendizaje tiene lugar de forma indirecta e informal. Por otro lado, el lenguaje 

verbal se realiza de manera consciente, directa y puede controlarse fácilmente; los errores en él 
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se interpretan como una falta de educación y se aprende de forma directa y formal (Coronado, 

2008). 

 Comunicación no verbal: Este componente presenta dificultad en su control, ya que se 

puede estar sin hablar, pero se seguirá emitiendo mensajes, y de este modo aportando 

información de sí mismo. La comunicación no verbal se emplea para enfatizar un aspecto del 

discurso; así también, permite reemplazar una palabra (por ejemplo, una mirada puede 

indicar si un comportamiento es correcto o incorrecto) y finalmente, puede llegar a 

contradecir lo que se está diciendo. Dentro de la comunicación no verbal están los siguientes 

elementos: expresión facial, mirada, sonrisa, postura corporal, gestos proximidad y 

apariencia personal. 

 Componentes verbales: La conversación es la herramienta por excelencia que se utiliza 

para poder intercalar con los demás. Ballesteros y Gil postulan que la persona componente 

es aquella que habla, aproximadamente el 50% de la conversación que da retroalimentación 

y que realiza preguntas como muestra de interés.  

 

2.8 El contexto escolar como transmisor de habilidades sociales 

    La escuela constituye uno de los contextos más relevantes para el desarrollo social del 

alumnado. Es una importante institución de socialización que proporciona numerosos 

comportamientos y actitudes sociales. La escuela es una institución idónea para enseñar y 

entrenar en habilidades sociales, dado que este entrenamiento es más eficaz en grupo y los otros 

constituyen una importante fuente de aprendizaje, de apoyo emocional y proporcionan 

oportunidades únicas para desempeñar conductas de rol (Gómez y Isaza, 2007). 

Por otro lado, la importancia de las habilidades sociales en el contexto educativo se 

torna evidente como consecuencia de la necesidad de buscar solución a los conflictos que 

surgen dentro de él, así como permitir el desarrollo del alumno no sólo en aspectos académicos, 

si no también personales (valores, afectivos), promoviendo un desarrollo integral (Álvarez, 

2014). 

 

2.9 Aprendizaje de las habilidades sociales 

 

Las habilidades sociales son un proceso de formación que se adquiriere y aprende en primer 

lugar desde los padres y posteriormente a lo largo de toda su vida, por lo tanto, para Peñafiel y 

Serrano (2010) se aprenden por medio de los siguientes mecanismos: 

 Aprendizaje por experiencia directa: Las conductas que se producen entre personas, 

se encuentran interrelacionadas por las consecuencias de cada comportamiento social. 

 Aprendizaje por observación: También conocido como aprendizaje vicario, explica 

que la adquisición de conductas sociales se genera al observar modelos. 

 Aprendizaje verbal: Los niños aprenden mediante el lenguaje oral, explicaciones, 

sugerencias e instrucciones. 

 Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: La retroalimentación es el refuerzo 

social dirigido por otra persona mientras dura la interacción 
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 El aprendizaje de hábitos sociales de igual forma será parte fundamental en cada 

individuo para una mejor adquisición de HHSS. Se puede mencionar de igual manera que los 

seres humanos no nacen alegres, con miedo, tristes, cariñosos o cordiales, mediante las etapas 

de crecimiento los individuos aprenden a socializar con el resto de los grupos de determinadas 

sociedades, cada situación en la que los seres humanos se vayan desarrollando, aptitudes, 

habilidades, destrezas esto les otorgará la capacidad de sobresalir y dejar en segundo plano 

miedos o temores. 

 Los padres, hermanos, docentes, amigos, compañeros, grupo de iguales desempeñan 

un papel muy primordial, importante, relevante y significativo en el desarrollo y adquisición de 

las habilidades sociales, el cual se asimilará de diferentes maneras mediante los estímulos o 

factores internos o externos del entorno social, educativo, económico y personal. Cabe 

mencionar que todo está adquisición de habilidades sociales dependerá de un justo, pertinente 

y adecuado manejo de los valores en cada ser humanos, de igual manera el núcleo familiar 

influirá y será fundamental para su preparación social, académica y personal. 

 

2.10 Habilidades sociales de gran valor  

 

Rodríguez, (2019) menciona “que las habilidades sociales son fundamentales en el desarrollo 

de la personalidad, de la comunicación” y estos son: 

 Apego: capacidad de crear vínculos afectivos con otros individuos.  

 Empatía: capacidad de ponerse en el lugar del otro y entenderle.  

 Asertividad: capacidad de preservar sus propios derechos y opiniones evitando lastimar 

a otras personas.  

  Cooperación: capacidad de colaborar o asistir para lograr un objetivo común como 

apoyo. 

  Comunicación: capacidad de expresar y escuchar.  

  Autocontrol: capacidad controlar sus impulsos.  

 Comprensión de situaciones.  

 Resolución de conflictos  
 Dentro de las habilidades sociales se presentan dificultades o problemas tales como 

(Rodríguez):  

 Problemas de autoestima  

 Dificultad para expresar deseos y opiniones 

  Dificultades para relacionarse con los demás 

  Problemas escolares 

  Malestar emocional 
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2.11 Déficit en las habilidades sociales 

 

Para Bueno y Garrido (2012) un individuo no posee habilidades sociales porque no ha 

aprendido o las percibe defectuosamente, teniendo como resultado una serie de 

comportamientos anómalos, los mismos que se incluyen en dos categorías: 

 Conductas agresivas: Al presentar una conducta violenta podemos encontrarnos con 

otra respuesta agresiva o, por lo contrario, con pasividad, teniendo como resultado 

interacciones no constructivas. 

 Conductas pasivas: Al no expresar honestamente sus pensamientos, opiniones y un 

proceso de búsqueda exhaustiva de temas relacionados con la problemática, para poder 

tener información precisa y a la vez un panorama más claro del tema a tratar. 

 

2.12 Modelos del déficit de habilidades sociales  

 

         Existen dos modelos principales que explican la inhabilidad social o déficit en 

habilidades sociales (Hidalgo y Abarca, 2000) 

 Modelo del déficit: Este modelo señala que los problemas de inhabilidad social se 

generan porque la persona no posee en su repertorio conductual, las conductas y 

habilidades que le podrían permitir interactuar con otros individuos de forma 

socialmente hábil. Este modelo señala que la persona no puede mostrar habilidad 

social, principalmente, porque nunca tuvo la oportunidad de aprenderlos. 

 Modelo de la interferencia: También conocido como el modelo del déficit de la 

ejecución, señala que una persona puede poseer las habilidades sociales necesarias para 

llevar una correcta actuación o desempeño social, sin embargo, no las aplica en dicho 

proceso debido a que factores psíquicos, ya sean cognitivos, afectivos y/o 

conductuales, interfieren con dicha expresión socialmente hábil. Por ello, se habla de 

la presencia de variables denominadas interferentes, entre las cuales tenemos: 

distorsiones cognitivas asociadas a la depresión o la ansiedad, dificultad para tomar 

decisiones o solucionar problemas, pobre empatía, sentimientos de inferioridad, 

miedos, creencias irracionales que distorsionan la realidad y una disminuida capacidad 

de percibir a los demás en el proceso de interacción social. 

 

2.13  Características Básicas de la Escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero  

 La EHS en su versión definitiva está compuesto por 33 ítems, 28 de los cuales están 

redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales y 5 de ellos en el 

sentido positivo. Consta de 4 alternativas de respuesta, desde No me identifico en absoluto y 

me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos. A mayor puntaje global el sujeto expresa 

más habilidades sociales y capacidades de aserción en distintos contextos. 

 El evaluador puede disponer de un índice global del nivel de habilidades sociales o 

aserción de los sujetos analizados y además detectar, de forma individualizada, cuáles son sus 

áreas más problemáticas a la hora de tener que comportarse de manera asertiva, se analiza el 

desarrollo de las habilidades sociales a partir de los seis factores que evalúa el instrumento 

(EHS de Gismero): 



30  

I. Autoexpresión en situaciones sociales 

II. Defensa de los propios derechos  

III. Expresión de disconformidad  

IV. Decir no y cortar interacciones  

V. Hacer peticiones  

VI. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 

2.13.1 Normas de aplicación  

Puede aplicarse tanto individual como colectivamente. En la aplicación, el elevador 

debe procurar mantener un buen clima y lograr una comunicación efectiva. Las instrucciones 

están incluidas en la portada del impreso autocorregible con el que se ha editado el instrumento 

y que recibe cada sujeto; no obstante, se recomienda que se expliquen en voz alta hasta 

conseguir que todos los sujetos las comprendan perfectamente. 

El EHS no se concibe como una prueba de rendimiento, por lo que conviene motivar a 

los sujetos explicándoles que se trata de un conjunto de situaciones ante las que cada uno actúa 

o se siente de distinta forma, por lo cual no existen respuestas correctas o incorrectas. Lo 

importante es que el sujeto se encuentre en un clima de tranquilidad y pueda responder con la 

mayor sinceridad posible, expresando en cada situación como responde habitualmente, o como 

cree que tendería a responder. En el caso de que algún término resulte poco comprensible para 

alguno de los sujetos, no hay inconveniente en sustituirlo por otro sinónimo más familiar para 

él; se trata de que logre una comprensión de las situaciones. 

 

2.13.2 Normas de corrección y puntuación  

Las contestaciones anotadas por el sujeto en el mismo ejemplar se corrigen y puntúan 

de una manera muy simple. Basta con desplegar la primera de las hojas del impreso 

autocorregible; en la hoja de copia aparecerán marcadas las respuestas del sujeto, rodeando los 

puntos que se consiguen con la alternativa elegida. 

Las respuestas a los elementos que pertenecen a una misma subescala están en la misma 

columna, y por tanto solo es necesario sumar los puntos conseguidos en cada escala y anotar la 

puntuación directa (PD) en la primera de las casillas que se encuentren en la base de cada 

columna. Finalmente, la puntuación directa global es el resultado de sumar las PD en las seis 

subescalas, y su resultado se anotará también en la casilla que está debajo de las anteriores.  

 

 

 

Cuadro 1. 

Puntuaciones mínimas y máximas en el EHS 

 

Puntuación I       II    III    IV     V    VI    Global 

Mínima 8      5      4     6        5      5          33 

Máxima 32    20    16   24     20    20        132 

Fuente: Manual de EHS Gismero (2002) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1 Enfoque de Investigación 

3.1.1 Cuantitativo 

Porque utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de 

investigación y recurrirá a la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de los estudiantes de 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

 Hace referencia que un enfoque cuantitativo es cuando, utiliza la recolección y análisis de 

los datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso 

de interpretación (Hernandez Sapieri, Collado, y Baptista, 2014). Además, el presente estudio 

fue cuantitativo por la utilización y manejo de instrumentos psicométricos EHS de Elena 

Gismero para medir las habilidades sociales y obtener resultados mediante métodos 

estadísticos. 

3.2 Tipo de investigación 

3.2.1 Por el nivel o alcance 

Descriptivo 

  Porque se conocen las características de la situación problemática de la población en 

la que se va a trabajar, también permitió recolectar información para analizar los resultados 

obtenidos en la investigación. Se describe las dimensiones relacionadas con la variable de 

estudio en los sujetos de la investigación. Se conoció y estableció las características de la 

situación problemática en la que se trabajó. 

3.2.2 Por el tiempo 

Transversal o transeccional 

Porque la investigación se realizó en un solo periodo de tiempo determinado (marzo -

septiembre de 2021) en donde se aplicó instrumentos técnicos de recolección de datos y se 

analizó los mismos en una disertación es de tipo teórica-aplicada y además la aplicación fue 

por una sola vez. 

 

3.2.3 Por los objetivos 

Básica 

Porque es un acercamiento analítico del hecho o fenómeno, se dedica al desarrollo de 

la ciencia e investigación y le interesa determinar las condiciones y/o características del 

problema motivo de estudio. 

 

3.2.4 Por el lugar 

De campo 

Es un estudio de campo para conocer el nivel de habilidades sociales, dado que se realizó 

en el lugar de los hechos: la Universidad Nacional de Chimborazo carrera de Psicopedagogía. 

En este sentido, para Palella y Martins (2010), Consiste en la recolección de datos directamente 
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de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables. Estudia los 

fenómenos sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula variables debido a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (p.88) 

 

3.3 Diseño 

3.3.1 No experimental 

Porque es una investigación que se realizó sin manipular las variables objeto de la 

investigación: se observarán el fenómeno o acontecimientos tal cual se presentan en su contexto 

natural y real para analizarlos e interpretarlos: no intervienen manuales, guías, o propuestas que 

pretendan dar solución al problema. Se realizará el respectivo análisis sobre las habilidades 

sociales. 

3.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Cuadro 2. 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

HABILIDADES 

SOCIALES 

Psicométrica  Escala de 

Habilidades Sociales 

de Elena Gismero 

(2002) 

Es un conjunto de 33 ítems para 

determinar los 6 tipos de 

habilidades sociales que poseen 

cada persona. Además, que 

identifica cuál de todas estas 

desarrolladas y cuales no lo están, 

en las personas entre las edades de 

12 años en adelante.  El  evaluador 

puede disponer de un índice Global 

del nivel de habilidades sociales o 

aserción de los sujetos analizados y 

además individualizada, cuáles son 

sus áreas más  problemáticas  a  la  

hora  de tener que comportarse de 

manera asertiva. 

 Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

3.5    Población de estudio y tamaño de muestra  

3.5.1 Población de estudio 

La población en esta investigación fueron los estudiantes de la carrera de 

Psicopedagogía, Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la 

Universidad Nacional de Chimborazo. 
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3.5.2 Tamaño de la Muestra 

La muestra fue no probabilística e intencional, y se estableció con los estudiantes de 

primer semestre con un número de 33 estudiantes, segundo semestre con un número de 44 

estudiantes y tercer semestre con un número de 37 estudiantes dando un total de 114 estudiantes 

de la carrera de psicopedagogía.  

Cuadro 3. 

Tamaño de la muestra 

 

Fuente: UNACH- Carrera de Psicopedagogía 

Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

3.6 Método de análisis   

3.6.1 Analítico – sintético 

Se realizó un análisis de la información de los datos recogidos en la investigación, para 

procesarlos e interpretarlos destacando los datos más relevantes. 

3.6.2 Comparativo 

 Porque se da una comparación mediante un patrón predecible para un grupo o población, 

se comparan los semestres de estudio primero, segundo y tercero de la carrera de 

psicopedagogía para un mejor entendimiento de las relaciones existentes entre sí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extracto Número  Hombres Mujeres Porcentaje 

Estudiantes de 1er semestre de 

la carrera de psicopedagogía  

33 11 22 29 

Estudiantes de  2do semestre de 

la carrera de psicopedagogía 

44 6 38 39 

Estudiantes de 3er semestre de 

la carrera de psicopedagogía 

37 8 29 32 

Total 114 25 89 100% 
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3.7   Procesamiento de datos  

Con la información recolectada se procederá de la siguiente manera: 

 Elaboración de los IRD – Instrumentos de Recolección de Datos 

 Validación de los IRD por expertos 

 Previo a la aplicación de la escala de habilidades sociales contar con la aprobación de 

decanato.  

 Aplicación de los IRD – Supervisión técnica 

 Recolección de datos en base a la aplicación de las técnicas e instrumentos de investigación 

 Revisión y barrido de la información obtenida 

 Procesamiento de datos a través del aplicativo informático correspondiente 

 Tabulación y representación gráfica de la información (estadígrafos) 

 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se presentan los resultados, exponiendo en primer lugar el nivel de 

desarrollo global de HS como parte del objetivo principal, para posteriormente dar respuesta a 

los objetivos específicos que fueron establecer el nivel de HS de los estudiantes de la carrera 

de psicopedagogía de los semestres primero segundo y tercero, y finalmente hacer una 

comparación del nivel de HS con los datos sociodemográficos de la muestra de estudio. 

 

4.1 Análisis de la variable HS por medio de la escala de habilidades sociales de Elena 

Gismero.  

Cuadro 4 

Escala de HS general 

 
Código  Edad  Sexo I 

Autoexpresión 

en situaciones 

sociales  

II Defensa 

de los 

propios 

derechos 

del 

consumidor 

III Expresión 

de enfado o 

disconformidad 

IV Decir no y 

cortar 

interacciones  

V Hacer 

peticiones e 

iniciar 

interacciones 

VI Iniciar 

interacciones 

positivas con 

el sexo opuesto  

GLOBAL 

E1 19 Mujer 85 75 90 98 25 85 90 

E2 21 Mujer 85 85 99 98 15 70 90 

E3 19 Mujer 95 85 99 99 35 90 99 

E4 19 Mujer 98 99 5 65 35 20 96 

E5 19 Mujer 40 35 25 55 15 40 30 

E6 18 Varón 80 35 30 65 65 30 55 

E7 19 Varón 60 60 55 65 50 30 55 

E8 19 Mujer 25 60 80 75 35 15 45 

E9 19 Mujer 10 20 10 20 15 30 5 

E10 20 Varón 98 70 99 99 5 80 97 

E11 20 Varón 70 50 55 1 25 50 50 

E12 18 Varón 20 3 20 10 96 40 15 

E13 26 Mujer 40 20 15 25 35 15 20 

E14 18 Mujer 15 20 25 20 25 40 10 

E15 18 Mujer 5 10 25 15 50 25 15 

E16 19 Mujer 65 60 55 65 25 55 60 

E17 18 Mujer 4 25 25 25 5 30 5 

E18 18 Varón 2 10 40 65 15 30 10 

E19 19 Varón 98 98 99 99 75 99 99 

E20 19 Mujer 35 50 90 75 95 75 75 

E21 20 Varón 15 15 40 20 35 25 15 

E22 20 Varón 25 25 3 15 75 40 25 

E23 26 Varón 10 60 99 90 5 65 40 

E24 19 Mujer 55 25 70 90 5 80 55 

E25 43 Mujer 95 55 90 97 25 60 85 

E26 22 Mujer 40 60 40 75 50 65 60 

E27 18 Mujer 40 35 15 20 3 65 20 

E28 24 Mujer 80 75 80 99 98 90 98 

E29 19 Mujer 99 35 80 99 90 95 98 
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E30 18 Mujer 65 50 70 90 85 85 85 

E31 19 Mujer 35 60 25 35 50 85 50 

E32 19 Mujer 75 85 99 90 75 55 90 

E33 18 Mujer 30 75 2 25 50 10 15 

E34 24 Mujer 98 95 99 99 10 98 99 

E35 21 Mujer 65 50 55 75 5 55 50 

E36 24 Mujer 80 50 90 55 15 65 65 

E37 21 Mujer 35 35 80 75 25 65 65 

E38 19 Mujer 4 35 25 5 10 10 3 

E39 19 Mujer 60 35 70 99 10 85 70 

E40 19 Mujer 90 90 70 98 65 55 95 

E41 25 Mujer 25 85 25 20 35 75 65 

E42 19 Varón 1 50 70 10 50 40 10 

E43 30 Mujer 45 15 85 35 15 50 35 

E44 20 Mujer 30 85 70 90 25 55 60 

E45 19 Mujer 5 20 10 10 25 75 10 

E46 21 Mujer 20 20 15 75 25 65 25 

E47 20 Mujer 20 25 5 45 50 75 25 

E48 27 Mujer 50 70 85 90 25 85 80 

E49 20 Mujer 35 25 2 25 65 55 20 

E50 21 Mujer 65 35 80 98 35 75 75 

E51 20 Varón 25 10 55 10 15 40 15 

E52 21 Mujer 50 50 5 98 65 30 50 

E53 22 Varón 95 50 95 90 75 80 95 

E54 20 Mujer 60 35 55 98 15 80 60 

E55 19 Varón 5 35 40 20 20 25 15 

E56 20 Mujer 85 50 40 90 95 15 75 

E57 20 Mujer 30 50 15 3 10 30 20 

E58 20 Mujer 50 85 5 55 75 55 55 

E59 20 Mujer 25 20 1 45 1 30 5 

E60 23 Mujer 35 60 10 55 15 30 10 

E61 21 Mujer 60 75 55 55 15 10 40 

E62 19 Mujer 50 10 5 65 10 55 20 

E62 19 Varón 3 1 5 1 2 5 2 

E64 20 Mujer 65 75 40 98 15 40 65 

E65 19 Mujer 35 50 3 25 35 30 20 

E66 19 Mujer 65 50 55 75 25 30 55 

E67 21 Mujer 65 50 55 60 35 30 55 

E68 20 Mujer 50 35 15 25 25 30 25 

E69 20 Mujer 1 5 2 10 15 5 2 

E70 19 Mujer 5 5 15 25 25 30 10 

E71 22 Mujer 25 35 10 20 25 30 15 

E72 20 Mujer 30 75 10 65 35 55 40 

E73 21 Varón 15 35 40 15 3 50 15 

E74 19 Mujer 25 25 25 45 15 65 25 

E75 19 Mujer 35 50 55 90 25 25 55 

E76 20 Mujer 10 10 25 20 15 15 10 

E77 22 Mujer 50 50 40 75 20 65 50 

E78 20 Mujer 20 20 15 55 10 30 15 

E79 23 Mujer 60 75 10 85 85 90 75 
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E80 21 Varón 3 15 55 10 25 25 10 

E81 20 Mujer 65 95 55 90 65 98 95 

E82 18 Mujer 30 95 55 65 15 40 50 

E83 19 Mujer 35 25 15 25 15 30 15 

E84 21 Varón 45 75 15 35 25 10 20 

E85 21 Mujer 10 20 55 35 25 40 15 

E86 21 Mujer 75 95 25 98 15 40 65 

E87 19 Varón 30 60 40 55 25 65 45 

E88 19 Mujer 99 65 40 90 65 15 50 

E89 19 Mujer 30 25 25 45 65 30 30 

E90 21 Mujer 60 10 25 25 15 40 20 

E91 20 Mujer 80 75 15 65 75 98 85 

E92 21 Mujer 15 10 10 45 95 30 20 

E93 20 Mujer 35 35 25 45 50 40 35 

E94 19 Varón 15 15 70 15 15 40 15 

E95 20 Mujer 30 85 90 75 50 30 60 

E96 21 Mujer 85 50 80 55 35 55 70 

E97 19 Mujer 50 75 40 55 25 40 50 

E98 19 Mujer 30 25 15 85 15 40 30 

E99 20 Mujer 25 10 10 20 15 30 10 

E100 20 Mujer 30 20 55 20 2 15 10 

E101 19 Varón 25 50 30 20 35 25 20 

E102 19 Mujer 20 50 10 35 10 15 10 

E103 19 Mujer 10 85 10 85 90 30 45 

E104 21 Mujer 4 20 25 20 25 25 5 

E105 19 Mujer 20 25 10 35 65 40 20 

E106 20 Mujer 50 50 55 75 65 55 60 

E107 24 Varón 90 50 30 85 75 90 85 

E108 19 Mujer 40 10 25 45 50 90 45 

E109 19 Mujer 65 60 90 45 10 90 65 

E110 20 Mujer 40 85 55 75 65 65 70 

E111 20 Mujer 65 60 40 35 1 85 40 

E112 29 Varón 55 80 75 85 40 70 75 

E113 20 Mujer 90 50 70 55 95 25 75 

E114 20 Mujer 75 85 55 75 75 90 90 

Fuente: EHS aplicada en estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la UNACH 

Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

Cuadro 5. 

Nivel global de HS 

NIVELES  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  46 40% 

Medio  43 38% 

Alto  25 22% 

Total 114 100% 

          Fuente: EHS aplicada en estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía de la UNACH  

        Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 
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Gráfico 1. 

Nivel global de HS 

 
                                             Fuente: Cuadro N°5  

                                    Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

Análisis 

  De la muestra de 114 estudiantes se ha podido evidenciar que 46 estudiantes de la 

carrera de psicopedagogía presentan un nivel bajo en sus habilidades sociales corresponde 40%, 

43 que forman parte del 38% un nivel medio y 25 que corresponden al 22% un nivel alto. 

Interpretación  

Se pudo analizar el nivel de desarrollo de HS de los estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía de primero, segundo y tercer semestre se encuentran en un nivel bajo en sus 

habilidades sociales debido que tiene problemas al momento empezar conversaciones con 

personas del sexo opuesto y les cuenta mucho decir no ante circunstancias que no son de su 

agrado. Como una característica en la juventud son rasgos propios de esta etapa, aunque la 

forma que cada uno los afronta es diferente. Por lo tanto, el proceso de un intento adaptación 

ante determinada situación desconocida y a las exigencias que la sociedad demanda del sujeto 

se hacen presentes dichas particularidades.  

 

4.2 Análisis de los niveles de las HS por semestre.  

 

Cuadro 6 

Nivel de HS de Primer Semestre 

 

NIVELES   Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  11 33% 

Medio  10 30% 

Alto  12 36% 

Total 33 100% 

                                                         Fuente: Escala de Habilidades Sociales   

                                             Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 
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Gráfico 2. 

Nivel de HS de Primer Semestre 
 

 

Fuente: Cuadro N°6                                                                                                               

Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

 

Análisis 

De los 33 estudiantes de primer semestre de la carrera de psicopedagogía se ha podido 

evidenciar que 11 estudiantes de la carrera de psicopedagogía presentan un nivel bajo en sus 

habilidades sociales corresponde 33%, 10 que forman parte del 30% un nivel medio y 12 que 

corresponden al 36% un nivel alto. 

 

Interpretación  

Se pudo analizar el nivel de desarrollo de HS de los estudiantes de primer semestre de 

la carrera de psicopedagogía se encuentran en un nivel alto en sus habilidades sociales. Los 

jóvenes han asimilado con rapidez y resiliencia las nuevas situaciones.  

 
 

Cuadro 7 

Nivel de HS de Segundo Semestre 

 

NIVELES  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  21 48% 

Medio  17 39% 

Alto  6 14% 

Total 44 100% 

                                                          Fuente: Escala de Habilidades Sociales   

                                               Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 
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Gráfico 3. 

Nivel de HS de Segundo Semestre 

 

 
 Fuente: Cuadro N°7  

                  Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

Análisis 

  De los 44 estudiantes de segundo semestre de la carrera de psicopedagogía se ha podido 

evidenciar que 21 estudiantes de la carrera de psicopedagogía presentan un nivel bajo en sus 

habilidades sociales corresponde 48%, 17 que forman parte del 39% un nivel medio y 6 que 

corresponden al 14% un nivel alto. 

 

Interpretación  

Se pudo analizar el nivel de desarrollo de HS de los estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía de segundo semestre se encuentran en un nivel bajo en sus habilidades sociales, 

tienen dificultad de realizar peticiones e iniciar interacciones, se expresan a través de actitudes 

y comportamientos que por lo general no son muy comprendidos haciendo notar: sensibilidad 

y timidez. 

Cuadro 8 

Nivel de HS de Tercer Semestre 

NIVELES  Frecuencia  Porcentaje  

Bajo  14 38% 

Medio  16 43% 

Alto  7 19% 

Total 37 100% 

                                     Fuente: Escala de Habilidades Sociales   

Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 
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Gráfico 4. 

Nivel de HS de Tercer Semestre 

 
              Fuente: Cuadro N°8 

                Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

Análisis 

 De los 37 estudiantes de tercer semestre de la carrera de psicopedagogía se ha podido 

evidenciar que 14 estudiantes de la carrera de psicopedagogía presentan un nivel bajo en sus 

habilidades sociales corresponde 38%, 16 que forman parte del 43% un nivel medio y 7 que 

corresponden al 19% un nivel alto. 

 

Interpretación  

Se pudo analizar el nivel de desarrollo de HS de los estudiantes de la carrera de 

psicopedagogía de tercer semestre se encuentran en un nivel medio en sus habilidades sociales, 

presentando aciertos en defensa de sus propios derechos como consumidor, expresión de enfado 

y disconformidad, pone así en manifiesto la autoexpresión en situaciones sociales lo que 

conlleva a la toma de decisiones de manera acertada.  

 

4.3 Análisis de la correlación del nivel de HS con los datos de la muestra de estudio. 

 

Cuadro 9. 

Comparación Niveles de HS 

 

SEMESTRE PRIMERO  SEGUNDO TERCERO 

 F       %    F    %       F % 

ALTA 12 36% 6 14% 7 19% 

MEDIO 10 30% 17 39% 16 43% 

BAJA 11 33% 21 48% 14 38% 

TOTAL 33 100% 44 100% 37 100% 

Fuente: Escala de Habilidades Sociales   

Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 
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Gráfico 5. 

Comparación Niveles de HS 

     

Fuente: Cuadro N° 9 

                               Elaborado por: Erika Isabel López Ramos (2022) 

 

Análisis 

 De la muestra de 114 estudiantes de la carrera de psicopedagogía se ha podido 

evidenciar que los estudiantes de primer semestres 11 que forman parte del 33% presentan un 

nivel bajo en sus habilidades sociales, 10 que forman parte del 30% un nivel medio y 12 que 

corresponden al 33% un nivel alto; mientras que los estudiantes de segundo semestre 21 que 

forman parte del 48% presentan un nivel bajo en sus habilidades sociales, 17 que forman parte 

del 39% un nivel medio y 6 que corresponden al 14% un nivel alto; por último los estudiantes 

de tercer semestre 14 que forman parte del 38% presentan un nivel bajo en sus habilidades 

sociales, 16 que forman parte del 43% un nivel medio y 7 que corresponden al 19% un nivel 

alto.  

 

Interpretación  

Se evidencia que el nivel de desarrollo de HS de los estudiantes de primero, segundo y 

de tercer semestre se encuentran en un nivel bajo e intermedio en sus habilidades sociales, 

presentando con menor capacidad de autoexpresión en situaciones sociales, menor capacidad 

de defender sus derechos como consumidoras, menor capacidad de decir no y cortar 

interacciones que no quieren mantener, menor capacidad de hacer peticiones y menor capacidad 

de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto, en síntesis: menor habilidad social.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 Con la aplicación de la escala de Habilidades Sociales de Elena Gismero, se pudo 

evidenciar que los estudiantes de la carrera de psicopedagogía de primero, segundo y 

tercer semestre presentan un mayor porcentaje respecto a sus habilidades sociales son 

bajas, evidenciando así que presentan dificultades al momento su autoexpresión en 

situaciones sociales, expresión de enfado o disconformidad e iniciar interacciones con 

el sexo opuesto. 

 Evaluando el desarrollo de las HS de cada semestre de la carrera de psicopedagogía se 

pudo apreciar el nivel alto, bajo y medio, refiriéndose a lo que es sentir y expresar 

sentimientos de forma adecuada, lo cual indica que el manejo pertinente y la orientación 

adecuada podrán comprender mejor su entorno social. 

 Las Habilidades Sociales tienen una relación específica, hace notar que los niveles bajos 

e intermedios en que se encuentran los estudiantes, demuestra que necesitan establecer 

parámetros adecuados para un mejoramiento y complemento de sus habilidades 

sociales.  
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5.2 Recomendaciones 

 

 El presente informe de investigación se debería socializar a la comunidad universitaria, 

específicamente a estudiantes de la carrera de Psicopedagogía, con la finalidad de 

implementar destrezas como saber escuchar e iniciar y mantener conversaciones que 

permitan interactuar y relacionarse con los demás, dinámicas técnicamente 

estructuradas que expresaran que los estudiantes puedan desarrollar y manifestar mejor 

sus habilidades sociales, el contacto con la realidad de la sociedad. 

  Tomar a consideración impartir una conferencia apuntando a mejorar la comunicación 

verbal, aprendiendo a iniciar una conversación y aprender a terminar de manera cortés 

un dialogo; con el propósito de mejorar el desarrollo de habilidades sociales. 

 Tener presente que los docentes o autoridades puedan impartir talleres afines a la 

importancia de relacionarse con los demás, para potenciar y fomentar las habilidades 

sociales de los estudiantes en el desarrollo de procesos de comunicación asertiva dentro 

de las aulas de clase encaminadas a su convivencia universitaria.  
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ANEXOS 
Anexo 1 Aprobación del Tema del Proyecto (Resolución del HCD de Facultad) 
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Anexo 2 Autorización para la recolección de datos    
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Anexo 3 Instrumentos de recolección de datos - EHS    
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Anexo 4  Evidencias del estudio de campo  

Fuente: Zoom  
           Elaborado por: Erika Isabel López Ramos  
           Fecha de elaboración: 03/08/2021 

           Descripción: Reunión con los estudiantes de la carrera de psicopedagogía de primer semestre UNACH 

 
           Fuente: Zoom  
           Elaborado por: Erika Isabel López Ramos  

           Fecha de elaboración: 30/07/2021 

           Descripción: Reunión con los estudiantes de la carrera de psicopedagogía de segundo semestre UNACH 
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           Fuente: Zoom  
           Elaborado por: Erika Isabel López Ramos  
           Fecha de elaboración: 30/07/2021 

           Descripción: Reunión con los estudiantes de la carrera de psicopedagogía de segundo semestre UNACH 
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Anexo 5  EHS- Google Forms  
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Anexo 6  Matriz de Consistencia del Proyecto de investigación    
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Anexo 7 Matriz de Operacionalidad del Proyecto de investigación  

  

 


