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RESUMEN 

 

Segura Martínez, E y De León, F (2021). Conducta social en estudiantes de la Universidad 

Nacional de Chimborazo (Tesis de grado). Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba, 

Ecuador. 

 

 

El presente trabajo de investigación hace referencia al tema de “Conducta social en estudiantes de 

la Universidad Nacional de Chimborazo”. La investigación tuvo como objetivo analizar el nivel 

de conducta social en estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. La conducta social refiere a un proceso que es 

puesto en marcha por parte de las personas dentro de un contexto social, el mismo que está 

representado como un espacio de interacción que posibilita la interiorización en relación a 

conductas y comportamientos en una persona. El enfoque de investigación empleado fue 

cuantitativo ya que la información recolectada se usó para ser analizada de manera estadística. La 

técnica utilizada en el presente estudio es psicométrica, en este caso se aplicó el test BAS 3 (Batería 

de Socialización para Autoevaluación). La metodología de la investigación responde a un diseño 

no experimental, un tipo de investigación descriptivo y Correlacional. Además, es de campo y 

direccionado con una muestra no probabilística e intencionada y estuvo conformada por 206 

estudiantes universitarios en una edad comprendida entre 17 y 19 años, de primer y segundo 

semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías. Los 

resultados indican que en la autoevaluación de los estudiantes universitarios del test BAS-3 tienen 

un desarrollo aceptable de la conducta social en cuestión a las tres dimensiones facilitadoras. Así 

mismo, también existe un desarrollo de conducta social no aceptable de forma correspondida a las 

dos dimensiones inhibidoras. 

 

Palabras claves: Conducta social, Nivel, Estudiantes Universitarios, Interacción  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

 El ser humano desde que nace posee esa necesidad de querer adaptarse e integrarse dentro 

de una sociedad, por lo general las personas somos seres que convivimos en grupos, comunidades, 

más no enmarcados en el aislamiento. Cuando se vive en aislamiento, esto puede provocar cierta 

incapacidad en cuanto a la comunicación, cualidades de empatía, tolerancia y liderazgo. Se conoce 

que cuando un niño, adolescente o adulto se encuentra inmerso en el desarrollo de la conducta 

social, pues éste está siendo objeto de ser inmiscuido en reglas, normas, valores, costumbres, roles 

y conductas que incluso la sociedad puede llegar a trasmitirles. 

 El siguiente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar el nivel de conducta 

social en los estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba. En 

esta investigación se estableció un diseño no experimental, con un tipo de investigación de tipo 

descriptivo, de campo y direccionado a su vez con una muestra de 206 estudiantes adolescentes 

que corresponden entre la edad de 17 a 19 años de edad.  

 En la práctica de la vida cotidiana, la falta de conducta social o socialización está 

relacionada especialmente por la carencia de habilidades sociales, estas al no ser desarrolladas de 

forma adecuada, pueden generar conflictos en los jóvenes dentro de su contexto. Entonces al captar 

el nivel o realidad de la conducta social de los estudiantes universitarios, a través de esta 

investigación, se podrá conocer de mejor manera el desarrollo psicosocial en el proceso educativo 

y así proporcionar conocimientos de la realidad en torno a la problemática. 

 La presente investigación se compone de los siguientes capítulos, los mismos que se 

encuentran divididos de la siguiente manera:  

 En el CAPÍTULO I: se describe la introducción, los antecedentes investigativos, además 

incluye el planteamiento del problema con formulación del problema, ¿Cuál es el nivel de conducta 

social en los estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de 

la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba?, 

además de la debida justificación, con el objetivo general y los específicos de la investigación. 
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 En el CAPÍTULO II: contiene el Marco teórico en donde se plantea la fundamentación 

teórica la misma que se describe la variable “Conducta Social”. 

 En el CAPÍTULO III: se detalla el Marco metodológico en donde se describe la respectiva 

metodología de investigación, a su vez su tipo, diseño de investigación, de esta manera se 

estableció la población, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y finalmente las 

Técnicas de procedimientos para el análisis de la información receptada del proceso de 

investigación cumplido.  

 En el CAPÍTULO IV: se procedió a realizar la presentación ordenada y precisa del análisis 

e interpretación de los resultados, empleando tablas y gráficos correctamente estructurados con un 

cierto nivel de sencillez para su posterior entendimiento. 

 En el CAPÍTULO V: Referente a este último punto, se detalló las debidas conclusiones y 

recomendaciones basados en los resultados de la aplicación del instrumento BAS 3, siendo 

considerado como un punto representativo para un fácil entendimiento de la presente 

investigación. 

 Y finalmente se incluyen los anexos y en conjunto la bibliografía obtenida a partir del 

objeto de estudio desarrollado en la investigación.  
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1.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIOS ANTERIORES 

 

Tras una previa averiguación de investigación asociada a la variable ´´Conducta Social´´ de una 

extensa gama de documentación, se encontró el siguiente aporte en torno a la Conducta social. 

 

A nivel Internacional, Amaya (2021) realizó un estudio para determinar la relación entre 

las variables de Competencia Parental y Socialización en estudiantes de tercero de secundaria de 

una institución educativa estatal de Trujillo. El diseño que se usó fue de tipo descriptiva 

correlacional. La muestra fue de 173 alumnos, de ambos sexos con edades entre 14 y 15 años de 

la institución educativa estatal de Trujillo “Jorge Basadre Grohmann” matriculados en el año 

escolar 2018. Los instrumentos empleados fueron la Escala de Competencia Parental Percibida 

(ECPP) versión hijos/as de Bayot y Hernández (2008) y la Batería de Socialización (BAS 3) de F. 

Silvia Moreno y María del Carmen Matorrell (2001). Los resultados evidencian que existe relación 

altamente significativa (p<.01), directa y magnitud normal entre la Competencia Parental Percibida 

y Socialización. Además, en los sujetos de estudio, predomina un nivel medio de Socialización 

representado por el 40,4% de estudiantes, seguido del nivel alto con 32, 7%; en tanto que con nivel 

bajo se identificó al 26,9%. En cuanto a las dimensiones: Consideración con los demás, 

Autocontrol en las relaciones sociales, Ansiedad- timidez y Liderazgo de la Socialización, con 

porcentajes que fluctúan entre 47,4% y 55,6%. Asimismo, en la dimensión Retraimiento Social, 

predomina el nivel medio, representado por el 36,3%. 

 

En el plano regional, en Ecuador se realizó una investigación por la Universidad de Cuenca, 

esta investigación se encuentra titulada como ´´Evaluación de la Socialización en Adolescentes´´ 

consistió en analizar, recolectar y evaluar la realidad de la socialización en los adolescentes; tal 

estudio consideró una muestra total de 41 estudiantes en un rango de edad establecido desde los 

14 a 15 años en una Unidad Educativa ´´Corel´´ perteneciente a la ciudad de Cuenca. El 

instrumento aplicado fue la Batería BAS en su forma completa. Los resultados encontrados indican 

que en la autoevaluación de los adolescentes las dimensiones inhibidoras de la socialización 

sobresalen frente a las dimensiones facilitadoras (Montoya, 2018). 

 

En el plano del contexto local, García (2021) realizó un trabajo de investigación titulado 

“El apego y la Conducta Social” cuyo objetivo fue analizar la relación entre el Apego y la Conducta 

social en los niños. La metodología que se empleó fue de forma cualitativa, lo cual posibilitó 

indagar de manera holística toda la información de ambas variables concentradas en 

investigaciones anteriores como en artículos científicos, tesis, revistas, y al mismo tiempo se 

elaboró una matriz que contiene la revisión bibliográfica. Esto se lo hizo, con el fin de dar fe y 

fiabilidad a los resultados que se obtuvieron.  Se concluyó que existe relación entre el apego y la 

conducta social, debido a que la conducta social de los niños/as viene a ser el reflejo de lo que se 

aprende en casa, el vínculo afectivo es de gran importancia para el desarrollo de una conducta 

adecuada. Si se da la existencia de un apego desorganizado, esto generará malas relaciones sociales 
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en especial dentro de las escuelas, esto va a depender mucho del individuo ya que en algunos casos 

habrá signos de agresividad y en otros casos habrá un notorio aislamiento. Debido a ello, el niño 

preferirá estar siempre en su hogar, ya que se sienten seguros en su zona de confort.  

 

Por otro lado, así mismo Zumba (2019), realizó un trabajo de investigación titulado “Las 

redes sociales y Conducta Social en los estudiantes de tercer semestre de la carrera de 

Psicopedagogía” cuyo objetivo fue determinar el impacto de las redes sociales en la conducta 

social de los estudiantes de Tercer semestre de la Carrera de Psicopedagogía de la Universidad 

Nacional de Chimborazo. Las variables de estudio se centraron en la indagación de libros, revistas 

electrónicas entre otros. En cuanto a la metodología que se usó fue un diseño no experimental 

debido a que no se manipularon las variables, el corte de tipo transversal y de campo, esto por 

realizarse en el lugar de los hechos, su nivel fue correlacional. La población fueron los estudiantes 

de tercer semestre de la carrera de Psicopedagogía, con una muestra no probabilística e intencional. 

  

Las técnicas empleadas, fue la encuesta y la prueba psicométrica, y entre los instrumentos 

están el cuestionario y la Escala BASC-3 como herramienta de evaluación en la dimensión 

Conducta, mediante lo cual se logró obtener datos en donde se pudo llegar a la conclusión de que 

existe una relación media baja entre la red social Whatsapp y la Conducta Social del estudiante, 

esto representa a que los estudiantes prefieren hacer amigos por medio del internet que de manera 

personal puede llegar a afectar sus relaciones con el entorno y su familia.   
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1.2 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial, el estudio de la conducta social o socialización ha sido tomado en cuenta 

por disciplinas diversas, por lo que el término ha presentado diferentes puntos de vista. Se afirma 

que la conducta social o socialización es el proceso mediante el cual se transmite la cultura y más 

específicamente los valores y los comportamientos sociales a los miembros de una comunidad. A 

través de estos, la cultura se va destinando de generación en generación, por ende, los individuos 

aprenden conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades necesarias para 

participar adecuadamente en la vida social, adaptándose a las formas de comportamiento 

organizado, característico de una determinada sociedad (Andreú Abell,2003). 

 

A nivel regional, particularmente los problemas conductuales en la población infanto-

juvenil han sido entendidos como consecuencias de las dificultades inherentes al desarrollo de la 

conducta social o socialización. Levín (2012) plantea que la conducta social o Socialización 

incluye fundamentalmente en: a) procesos mentales de socialización (implica la adquisición de 

conocimientos sociales), b) procesos conductuales de socialización (supone el aprendizaje de 

habilidades sociales y la evitación de aquellos comportamientos considerados socialmente 

indeseables) y c) procesos afectivos de socialización (incluye la formación de vínculos y afectos 

que sostienen la relación con los otros). Estas adquisiciones sociales se producen a lo largo del 

ciclo vital y pueden favorecer un buen desempeño de roles sociales y sobre todo un afrontamiento 

exitoso de las demandas de la vida cotidiana.  

 

En relación con la Universidad Nacional de Chimborazo, los estudiantes no tienen buena 

relación con sus pares, y en este contexto la realidad que el mundo ha atravesado, producto del 

Covid-19 y su respectivo aislamiento social, ha traído graves consecuencias en los sujetos y sus 

relaciones, particularmente poniendo como un riesgo inminente el cumplimiento de las habilidades 

sociales y a su vez el incremento del aislamiento, por lo que conocer la conducta social de los 

estudiantes universitarios permitiría así tener a disposición información valiosa que posibilite 

posteriormente una intervención en los procesos educativos de los estudiantes.  

 

Es por lo mencionado que la presente investigación se propone conocer cuál es el nivel de 

conducta social en los estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. 

Riobamba. Estableciendo para esto las siguientes preguntas de investigación, las cuales orientarán 

el proceso. 
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¿Cuáles son los niveles de las dimensiones facilitadoras de la conducta social presentes en los 

estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo? 

¿Cuáles son los niveles de las dimensiones inhibidoras de la conducta social en los estudiantes de 

primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo?  

¿Cuáles son los niveles de conducta social en los estudiantes de las carreras de la Facultad de 

Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se justifica porque intenta identificar los problemas presentes en el 

proceso de socialización o conducta social, los cuales son influyentes en el aprendizaje de los 

jóvenes universitarios, porque tanto la familia como la escuela son considerados como espacios 

que permiten fortificar y constituir cualidades idóneas para la conducta social. Además, es de gran 

relevancia esta investigación, porque permitió obtener un previo diagnóstico de la socialización, 

sirviendo como base única para determinar acciones en relación a la problemática de la conducta 

social y así poder superar las dificultades halladas.  

 En cuanto a la importancia y contribución del desarrollo de esta investigación, se encuentra 

fundamentado en poder captar el nivel o realidad de la conducta social presente en los jóvenes 

universitarios, y a partir de esta investigación lograr precisamente conocer con una mayor exactitud 

el desarrollo a nivel psicosocial de los adolescentes centrado de manera específica en el proceso 

educativo y personal para así poder proveer conocimientos de la realidad en relación a la 

problemática, dado que el proceso de la conducta social o socialización en los jóvenes 

universitarios a veces puede llegar a convertirse en un problema poco manejado en los distintos 

entornos en el que se desenvuelve el adolescente. 

 

 Los beneficiarios directos de esta investigación son los jóvenes universitarios de primer y 

segundo semestre de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías en la edad comprendida entre 17 y 19 años, quienes han sido los sujetos en 

proporcionar datos en relación al proceso de la Conducta social o socialización establecido 

previamente en el cuestionario del Test BAS-3, el mismo que a su vez ha pasado en ser aplicado 

por parte del investigador, para así lograr la obtención de resultados referentes al tema de estudio 

y que al mismo tiempo facilite la disposición de un conocimiento mucho más cercano hacia la 

realidad educativa y social.  

 

 Es factible la realización de esta investigación, debido a que se encuentra existente la 

bibliografía necesaria como libros, folletos, artículos científicos, revistas e internet. Estos recursos 

contribuyeron al óptimo desarrollo de la investigación, además de eso se ubica la aceptación y 

apoyo de las autoridades, docentes, y estudiantes adolescentes de la Universidad Nacional de 

Chimborazo sin dejar a un lado la predisposición permanente por parte de la docente tutora del 

trabajo investigativo. 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el nivel de conducta social en los estudiantes de primer y segundo semestre de carreras 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional 

de Chimborazo. Riobamba. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Identificar los niveles de las dimensiones facilitadoras de la conducta social en los estudiantes de 

primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba.  

 

- Determinar los niveles de las dimensiones inhibidoras de la conducta social en los estudiantes de 

primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba.  

 

- Comparar el nivel de conducta social en los estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. Riobamba. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 CONDUCTA SOCIAL 

2.1.1 Conceptualización 

Al hablar de Conducta social se entiende como aquello que explica y describe a la vez ese 

conjunto de relaciones generadas entre los individuos, entonces se puede decir que es un concepto 

que sirve como base de toda sociedad ya que a partir del mismo se van desarrollando todas las 

prácticas sociales cotidianas, tal cual como lo indica Molina (2008) (citado en Espinoza et al., 

2016): 

 La conducta social se enfoca en ser un proceso de influencia entre una persona y sus 

miembros, es un desarrollo que intenta ser considerado como un resultado después de haber 

aceptado las pautas de comportamiento social y adaptarse a ellas. Es decir, es el proceso 

mediante el cual los niños afianzan el conocimiento, las habilidades y las destrezas, que le 

faciliten el poder actuar como un miembro más de un grupo (p. 4) 

Bajo este sentido, este proceso de Conducta Social es observable a lo largo de toda la vida 

de niños y niñas y sobre todo en los cambios netamente sociales que puedan estar presentes. Por 

lo general los seres humanos desde nuestra infancia captamos y reservamos de los adultos todas 

las costumbres fundamentales para la convivencia social, ya que de esta manera es transferida a 

los descendientes.  

Otra de las definiciones más tomadas en cuenta con respecto a la Conducta social o 

Socialización, tenemos:  

 El proceso mediante el cual el sujeto procede a aprender e interiorizar, en el desarrollo de 

su vida, los elementos socioculturales de su medio social, los complementa a la estructura 

de su personalidad, a partir de la influencia de ciertas experiencias y de agentes catalogados 

como sociales considerados a su vez como significativos, y se adapta, así como al entorno 

social en cuyo seno debe vivir (Rocher,1985 p. 133). 

Bajo esta definición, se toman en cuenta los agentes de socialización, como son las 

instituciones y los individuos que disponen de ciertas atribuciones necesarias como para valorar lo 

que es el cumplimiento de las exigencias dadas por la sociedad.  

 

 En ese mismo orden de ideas López (2014) define a la conducta social o socialización como 

el “Proceso de interiorización, internalización y transmisión de elementos simbólicos: lenguaje, 

comportamientos, normas que definen el conglomerado de personas que forman una sociedad” (p. 

23). 

Para Cardús et al. (2010) (citado en Astudillo, 2015) la conducta social o socialización, es 

un proceso abierto y nunca finito no finaliza con la primera infancia, cuando la consciencia del 

individuo adquiere la base que marcará y sobre la cual irá construyendo lo que aprenderá a lo largo 

de su vida, sino que futuras socializaciones irán modelando al individuo y sus relaciones con los 
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demás (p. 46). De acuerdo a este autor, se podría determinar que la conducta social o socialización 

es un proceso que jamás va a finalizar, pero que siempre va a tener un mayor énfasis sobre todo 

en los primeros años de vida de la persona. Por eso la conducta social o socialización al ser 

integrado como un proceso posteriormente pasa a formar parte como una ayuda para adquirir 

habilidades y destrezas, las mismas que en su momento van a aportar al proceso de la formación 

de la personalidad. 

De acuerdo con Lezcano (1999) (citado en Cerletti, 2006) afirma que: 

La socialización es un proceso continuo en el que los individuos aprehenden, aprenden y 

transmiten aspectos sustantivos, significativos y simbólicos del mundo social que los 

involucra en un espacio, puede ser un niño socializado en un barrio de clase alta o un niño 

cuya familia está inmersa en la más extrema pobreza y un tiempo específico (político, 

social, cultural, histórico) (p. 7). 

Como cita el autor, el ser humano no puede encontrarse en el aislamiento, sino que desde 

manera necesaria desde que se nace este mantiene cierto contacto con el otro en donde se debe de 

adaptarse en especial al sistema al cual está formando parte, y a partir de allí mediante esa 

educación va a fundamentarse su formación de procesos cognitivos y afectivos a nivel de conducta 

social.  

 

Vander (1986), argumenta que la Conducta social es el proceso en el que los individuos, 

en su función como interacción con otros, adquieren las maneras de pensar, sentir y actuar que son 

indispensables para su participación adecuada en la sociedad. Con referencia a esta definición dada 

por parte del autor, pues se podría decir que tiene cierta relación con un proceso llamado 

interacción, el mismo que denota un aspecto bidireccional, es decir que está enmarcado bajo dos 

direcciones, el primero en donde es el sujeto quien recibe influencias del propio medio y a su vez 

es él quien también al mismo tiempo influye sobre éste.  

 

Por otro lado, Ridruejo (1996), afirma que es el proceso a partir del cual se llega a transmitir 

al individuo varios aspectos como son: sus reglas, las normas, el conocimiento de la cultura, y 

expectativas. Por lo tanto, la Conducta social es desarrollada por los seres humanos tomando como 

base al proceso de aprendizaje que se obtiene al formar parte de una sociedad.  Ahí es cuando el 

individuo inicia con la identificación pasando a ser como un elemento más de la sociedad, 

asumiendo al mismo tiempo la cultura como parte de él.   

 

Se define a la Conducta social como argumento de gran relevancia ya que según Funes 

(2009) se concibe como la agrupación interaccionada de mecanismos mediante los cuales un sujeto 

pasa a ser un integrante más de un grupo, asumiendo los códigos, caracteres y pautas de 

comportamiento de éste. Bajo este sentido, se podría determinar que la conducta social, se 

encuentra enmarcado como un elemento de carácter interactivo de las relaciones humanas, de 

manera que al compartir tanto el individuo con su entorno puede llegar a determinar un desarrollo 
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personal y social limitándose a todos los elementos normativos creados o fundamentados en las 

prácticas sociales. 

De acuerdo con Arnett et al., (1995) (citado en Simkin et al., 2013) consideran a la 

Conducta social o socialización, en términos generales como aquel proceso mediante el cual los 

individuos llegan a instruirse a partir de normas, roles, valores, actitudes y creencias, iniciándose 

en el contexto socio- histórico en el que se encuentran inmiscuidos a través de distintos agentes de 

socialización entre los que se pueden mencionar como los medios de comunicación, la familia, los 

grupos de pares y las instituciones educativas, religiosas y recreacionales, entre otras.  

 

Puede entenderse que el ser humano desde que nace es configurado como un ser social 

más, dispuesto a vivir en un mundo social, por ende, requiere de un cierto apoyo relacionado con 

la ayuda de los demás. El ser humano para formalizarse como un ser social necesita desde ya 

construirse de poco a poco, y esta construcción debe de hacerlo a partir de la interacción con las 

demás personas, ya que tal proceso es continuo en el aspecto de la conducta social.  

 

La Conducta Social se desarrolla a partir de un proceso en el cual el ser humano pasa a ser 

el principal sujeto quien va a formar parte de una interacción con las demás personas, por ello se 

dice que es un proceso en el cual se obtienen todos los comportamientos, valores y normas los 

mismos que se fijan de acuerdo a lo que cada sociedad establece. Es así que tal proceso vincula a 

la cultura como consecuencia de la interiorización, ajustándose dentro de esta como una identidad 

propia, permitiendo al mismo tiempo esa capacidad para poder reproducirla y así ser partícipe a 

través de las experiencias en conjunto con los otros individuos desarrollando a la vez un 

aprendizaje social compartido con los demás.  

 

Teniendo en cuenta a St. Martin (2007) (citado en Simkin et al., 2013) dentro del campo 

de las ciencias sociales, el término Conducta Social presenta dos significados muy distintos: la 

primera refiere a aquel proceso en donde se incorporan la conformación y organización de los 

grupos sociales en donde se ven implicados factores como económicos, políticos, simbólicos y 

culturales, mientras que en lo segundo se centra de manera específica en el individuo y además de 

eso, tiene una relación directa porque denota un proceso por el cual se adquieren los valores, las 

actitudes y las creencias de una sociedad particular, integrando los procesos intrapsíquicos como 

la relación entre el individuo y los distintos agentes de la Conducta social. 

 

Desde el punto de vista de Papalia, Wendkos y Duskin (2009) afirman que la conducta 

social o socialización es el proceso por el cual los niños desarrollan hábitos, habilidades y valores 

que los constituyen en sujetos responsables y productivos en la sociedad. Bajo este sentido, se 

considera que, para adquirir tales competencias en una persona, se ve la necesidad de que el niño/a 

intente inmiscuirse en el proceso de la conducta social, ya que esto posibilitará posteriormente a 

que pueda desenvolverse sin ningún problema en su contexto social. De igual manera, la OEI 

(2018) indicó que socializar es considerado como aquel procedimiento que de manera constante 
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se obtienen valores, costumbres y expectativas de cualquier clase al cual la persona es sujeto de 

pertenencia.  

Y, por otro lado, Vielma (2003) manifiesta que la socialización o conducta social es un 

proceso que se conoce como mediador, porque las personas forman parte del mismo, obteniendo 

un cúmulo de relaciones e interacciones que dejan marcas en el aspecto emotivo y afectivo. Esto 

sin duda alguna termina convirtiéndose en un fenómeno que sirve como construcción de la 

identidad personal y social, proporcionándole a la persona aspectos diferenciadores ante los demás.  

 

Y de manera complementaria a estas ideas, también se hace presente la definición de 

Simmel (2015) para él, la conducta social es un procedimiento en el que los seres humanos se 

instruyen y a su vez empiezan a formar parte de la sociedad, interiorizando las religiones, los 

valores y las normas que presentan cada individuo. 

 

2.1.2 Importancia de la conducta social 

 

 Con base en Shaffer (2002) (citado en Figueroa, 2015) manifiesta de que su importancia 

en el proceso de la conducta social no solo radica o repercute únicamente en la persona, sino que 

a su vez genera un aporte constructivo en la sociedad. Y esta importancia se encuentra 

fundamentada en las siguientes 3 razones: 

1. Porque nos permite autorregularnos 

2. Porque nos da herramientas para adaptarnos al entorno en el que estamos habitando 

3. Porque esta formación nos permite de que seamos personas con una mayor facilidad para 

adaptarnos a distintos contextos y a la vez ser adultos más competentes y prosociales. 

 

Por lo anteriormente ya indicado, hay que tomar en cuenta que el comportamiento de una 

persona siempre va a estar en correspondencia a la formación que el medio le brinde, el cual al ser 

acompañado en conjunto con el aprendizaje, este sin duda alguna le va a permitir involucrarse en 

una sociedad, aunque no se debe de obviar que siempre va a incluir en esa vinculación, procesos 

sociales, culturales, económicos, geográficos, que con respecto a esto se ve manifestado hacia a 

una variación de aprendizaje y formación dentro de una cultura. 

Teniendo en cuenta a Cardús Salvador et al. (2010) (citado en Figueroa, 2015) mencionan que:  

A pesar de que el proceso socializador continua a lo largo de la vida adulta, la primera 

infancia constituye, con diferencia, el período de mayor intensidad de socialización. No 

solo es esta etapa en que el ser humano tiene a su disposición más cosas que aprender como 

higiene, gustos culinarios, lenguaje, roles, etc., sino que la plasticidad y la aptitud del niño 

para aprender, le facilitan interiorizar los conocimientos, normas, actitudes, el propio 

lenguaje etc., con una facilidad y rapidez que no volverá a experimentar nunca más en el 

transcurso de su vida adulta (p. 46)   

Bajo este sentido lo que expone tal autor, se podría afirmar que al conocer con mayor 

énfasis este proceso en el período de la edad temprana, entonces se podría catalogarse como algo 
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importante para que el niño/ así obtenga de manera mucho más satisfactoria esa interiorización de 

normas. 

Por otro lado, Vidal Muñoz (2009) menciona: 

La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente, a partir del 

influjo que la sociedad ejerce en el individuo, en cuanto a proceso que moldea al sujeto y 

lo integra a las condiciones de una sociedad determinada y subjetivamente a partir de la 

respuesta o reacción del individuo a la sociedad (p. 2) 

La importancia de la conducta social o socialización se encuentra fundamentada en el ser 

humano en relación a su desarrollo, pues gracias a esta el sujeto o la persona es muy capaz de 

interrelacionarse con el medio y sobre todo con la comunidad en sí, aquí es capaz de formar parte 

y a la vez asociarse a un mundo completo de oportunidades que no solo están inclinadas hacia lo 

personal sino también hacia lo social y comunitario. 

 

Entonces se podría decir que la conducta social es algo muy sustancial e importante, porque 

forma parte del proceso en cuanto a formación de la personalidad de cada persona. Lo que hace 

que esta se moldee en distintas direcciones específicas a través del proceso de aceptación o rechazo 

de creencias, actitudes y normas sociales.  

 

2.1.3 Características de la conducta social 

 

La socialización o conducta social se caracteriza de manera directa por la capacidad que 

dispone el ser humano para poder desarrollar una relación con las demás personas: “Las personas 

están en constante relación con los demás de tal manera que si careciera de esta relación el 

individuo no desarrollaría integralmente” (Suria, 2011, p.7). Se puede manifestar que es necesario 

de que toda persona se encuentre en interacción en conjunto con la sociedad, porque de esta manera 

se favorece positivamente el desarrollo, ya que a través de las relaciones que se generan, el sujeto 

incorpora las costumbres, y las experiencias del entorno en donde se desenvuelve. 

Según Centeno (2014) (citado en Espinoza et al., 2016): 

La Conducta social o socialización como una capacidad que se ve reflejada en la relación 

con los demás; él considera que el niño/a no se desarrolla en solitario, sino en compañía de 

otros individuos de su misma especie, de manera que, si hiciera falta tal relación en este 

proceso, no se transformaría o no llegaría a convertirse en un ser sociable (p. 37). 

  

Bajo esta idea se denota que la conducta social es un proceso de inserción social, porque 

integra al individuo en el grupo, en el que posteriormente pasa a formar parte como un miembro 

más del colectivo, abandonando esa conducta inadaptable más frecuente y aprendiendo así a 

respetar, incluyendo el respeto a las normas de tolerancia y convivencia. 

Bajo esta misma autoría, y en relación a la conducta social se posiciona como un proceso, la misma 

que dispone de una serie de características, las cuales se describen a continuación: 
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2.1.3.1 La Conducta Social como convivencia  

El hombre requiere de los demás para desarrollar interacción, mientras no ejerza este 

proceso por lo tanto pasaría desapercibido y a la vez se empobrecería y también estaría dejando a 

un lado su única fuente de aprendizaje con los demás, tal cual como lo menciona Ritzer (1993), 

sostiene que la socialización en la convivencia es el proceso en el cual las personas aprenden lo 

que les es necesario para vivir en sociedad, desde esta perspectiva, la convivencia, sin duda, se 

forma a partir de procesos de socialización, puesto que al convivir, se forman relaciones a partir 

de los aprendizajes como producto del estar con las y los otros. Por lo tanto, se debe de entender 

que somos seres sociales, ya que necesitamos de los otros cumplir con ciertas funciones para 

reconocer, confirmar, y construir nuestra propia existencia.  

2.1.3.2 La Conducta Social como Aprendizaje Social  

La socialización representa aprendizaje: “Mediante la participación del niño; la interacción 

con los otros ayudará a incorporar conceptos experiencias significativas que les serán útiles para 

su vida adulta” (Suria, 2011, p.9). Bajo esta idea, el proceso de interacción puesto en marcha en la 

socialización es de suma importancia, esto debido a que facilita a que el sujeto pueda concebir 

pautas necesarias para que su desenvolvimiento resulte ser adecuado. 

  Se puede tener como conocimiento de que el ser humano desde que nace, pues es un ser 

social, ya que se encuentra predeterminado a vivir en un mundo completamente social y que, para 

ello, se necesita la ayuda de los demás. Pero este ser social, en el transcurso del camino se va 

forjando poco a poco mediante la interacción con los otros, esto como consecuencia de un proceso 

continuo de la conducta social.  

 

 Entonces, en el proceso de la Conducta social configurado como proceso de aprendizaje 

social, Yubero (2005) describe los siguientes aspectos:  

- Las conductas sociales consideradas adecuadas dentro del contexto donde se ubica el 

individuo en desarrollo junto con las normas y valores que rigen esos patrones 

conductuales. 

Por lo tanto, se entiende que el proceso de la conducta social puede llegarse a concebir 

como algo continuo que se encuentra en constante desarrollo, esto se inicia desde el nacimiento y 

así se centra en irse progresando y evolucionando en las etapas de nuestro ciclo vital como seres 

humanos. La Conducta social supone optar por unos patrones sociales ya determinados como 

únicos. 
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2.1.3.3 La Conducta Social como interiorización 

 

En el desarrollo de la conducta social siempre va a estar de por medio una función básica, 

y esa función se la conoce como la conformación de la personalidad, y este aspecto sin duda alguna 

demanda esa internalización de la realidad social. Es necesario conocer que el individuo no es que 

nace como un miembro de la sociedad, sino que es estimulado por parte de la misma para que así 

pueda participar dentro de ella y que a la vez interiorice las normas o patrones de comportamiento.  

 

De acuerdo con Musgrave (1972) (citado en Costa y López, 2010) afirma que la conducta 

social al ser involucrada en el proceso de interiorización y a través de ella se tiene la posibilidad 

de adquirir un sentido de identidad personal en donde se aprende lo que las personas creen en la 

cultura circundante y cómo esperan ellos que uno se comporte.  

 

Entonces mediante esta interiorización los individuos aprenden valores, normas, 

habilidades de su cultura, afianzando ese sentido de quiénes son y a dónde pertenecen. Las 

identidades, comprensiones y comportamiento se encuentran formados a partir del proceso de 

interiorización de toda la vida, en el cual hay que tomar en cuenta que el ser humano va en 

constante desarrollo y perfeccionando sus potencialidades naturales, aculturándose y cultivándose.  

Aquí en este proceso de interiorización se instruyen disciplinas básicas, aspiraciones 

aceptadas, destrezas necesarias y roles adecuados. Todo esto es un proceso constante en nuestras 

vidas.  

2.1.4 Dimensiones de la conducta social 

2.1.4.1 Lenguaje 

 El lenguaje al estar constituido como uno de los procesos comunicativos necesarios para 

las relaciones sociales, este ha sido visto como un medio esencial de comunicación interpersonal 

que ofrece esa posibilidad de interacción con las instancias representativas en este caso como son 

los agentes que promueven el desarrollo de la socialización.  

 

Dentro la socialización, según Escobar (2015) define al lenguaje como aquella capacidad 

que posibilita al individuo poder desarrollar funciones tales como el de expresar pensamientos, 

sentimientos, inquietudes a partir de signos, símbolos, señales, indicios, y gestos en ambientes 

potencialmente involucrados en la afectividad. Bajo esa idea, el autor indica que el lenguaje es un 

referente indispensable de interacción social, esto como resultado de la función socializadora que 

puede llevar a cabo una persona en su entorno social.  En ese sentido también todas las personas 

disponemos de tal necesidad de adquirir información concretada por otras personas, pero 

relacionándose con el entorno para poder acceder hacia la comunicación y así tener la oportunidad 

de expresar lo que se piensa y de lo que se siente.  
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Siguiendo esta misma línea, Díaz (2009) indica que el lenguaje es una parte esencial y 

además determinante en el desarrollo del proceso de socialización de la persona. Entonces se 

podría comprender que el lenguaje y la socialización guardan una relación intrínseca, esto debido 

a que cuando la persona se encuentra en contacto con la realidad estaría desarrollando una 

interacción con el medio social de manera directa.  

2.1.4.2 Comportamiento 

Según Molina (2017) el comportamiento involucrado en la socialización tiene que ver con 

todo lo que un organismo genera con respecto a su entorno, es por ello que aquí puede llegar a ser 

consciente o a su vez inconsciente, aunque también público u oculto o incluso involuntario.  Y este 

proceso del comportamiento, se genera en los años de la etapa preescolar aquí se comienza con un 

previo desarrollo de la conciencia y al mismo tiempo de valores, actitudes y normas relacionadas 

a las conductas paternas, y esto al ser internalizadas por parte del niño le dan esa facilidad de que 

pueda formar su autocontrol, lo que quiere decir que en esta etapa el niño/a aprende a discernir 

entre lo malo y lo bueno en el proceso de socialización.  

 

 Este proceso que se lleva a cabo en la obtención del comportamiento del sujeto en la 

sociedad, al ser desarrollado de forma correcta, este puede ser manifestado en las siguientes 

intervenciones de carácter social, como, por ejemplo: la persona se comporta de manera solidaria 

con las demás personas, colabora en entendimiento y solución de problemas, procede a saludar 

con una mayor frecuencia, muestra agradecimiento con ayudas recibidas de los demás. Todos estos 

aspectos sin duda alguna son acciones que están en una correspondencia con el desarrollo del 

comportamiento de la persona en su medio social.  

2.1.4.3 Contexto 

En la socialización, tanto el individuo como el contexto pueden llegar a determinar el 

desarrollo a nivel personal y social, y esto se puede llevar a cabo a partir del carácter interactivo 

de las relaciones humanas. Según Zapata (2010) (citado en Pintado, 2017) define al contexto como 

un ambiente, lugar, ámbito, entorno geográficamente puesto a disposición para que puedan 

acontecer situaciones concretas que influyen en los procesos de socialización.  

 

Moos (1974) plantea que el ambiente juega un papel importante e indispensable para el 

bienestar de la persona. Y uno de los roles más importantes del entorno o contexto es la formación 

y establecimiento de la conducta humana, que al integrar dentro de ellas distintas variables como 

sociales y organizaciones e incluso de tipo físicas, entonces pueden llegar a ser consideradas como 

variables íntegras en el proceso de la socialización, ya que son trascendentales en el desarrollo del 

individuo.  
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2.1.4.4 Cultura 

Esa interrelación que se genera entre las personas que conforman la sociedad ha permitido 

poner en desarrollo lo que es la cultura. Según Gaviria, López y Cuadrado (2013): “la cultura está 

considerada como “prácticas y significados compartidos y transmitidos que interactúan entre sí 

influyendo en las respuestas de un grupo humano a su ambiente durante generaciones” (p.47) 

Es así que la cultura hace referencia a la manera de cómo interaccionan las personas y como a su 

vez van incorporando ciertos elementos necesarios para poder compartirlos y transmitirlos de 

manera constante en su proceso de socialización. 

 Por otro lado, Morris y Maisto (2009) (citado en Turpo, 2020) la cultura se encuentra 

formado como un diseño de vida en el que se llega a crear y compartir bienes de tipo tangible, 

valores, actitudes, conductas y creencias. Este concepto se puede considerar como un proceso en 

el cual el individuo pasa a constituirse como un miembro más que se va a encargar de ser funcional 

en una comunidad adquiriendo así la cultura como algo que le pertenece, esto por el simple hecho 

de que la socialización provee ese proceso de adquisición de una cultura.  

 

El proceso de socialización da esa posibilidad de poder replicar estas prácticas y 

significados, y así poder interiorizar las reglas y los valores de la sociedad y la cultura de la que el 

sujeto es parte. Este cúmulo de reglas y normas responden al establecimiento del orden social, 

formas de conductas habituales y comunes que regulan las relaciones y la vida social de los 

integrantes del grupo (Fanjul & Morales, 2017). 

 

2.1.5 Tipos de conducta social  

2.1.5.1 Conducta Social Primaria 

Herrero et al. (1991) (citado en Alarcón, 2012), en la perspectiva psicológica, la familia se 

relaciona de manera directa con la función más trascendente de la socialización del niño. Por lo 

que se debe de entender que el proceso de socialización primario es en sí la familia.  

 

Molpeceres et al. (1994) (citado en Alarcón, 2012), en el campo de la psicología y 

sociología se toma en cuenta a la familia como un grupo primario, el mismo que se considera como 

el contexto sociocultural, esto debido a la carga de roles, expectativas, creencias y valores, en 

donde la socialización se considerada desarrollada como función psicológica, como función de 

interrelación entre sus integrantes y como función básica de organización social. En este caso, la 

socialización es el eje fundamental que posibilita a que la vida intrafamiliar se articule en el 

proceso.  

De manera general, la familia se define como un agente socializador primario y a su vez es 

un componente exclusivo en el proceso de la socialización. Tal cual como lo menciona Berger y 

Luckmann (1966): 

La socialización primaria es la primera por la que el individuo llega a atravesar en la niñez; 

por medio de ella pasa a convertirse en un miembro más de la sociedad. Se advierte a 
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primera vista que la socialización primaria suele ser la más importante para el individuo, y 

que sirve como modelo para la estructuración de la socialización secundaria (p. 168). 

 

En ese sentido, es preciso señalar que la socialización primaria es el proceso principal que 

la persona realiza desde su infancia y de manera especial la va desarrollando en el transcurso de 

su vida social al interior de la familia.  

Es la fase más relevante en la socialización, porque dentro de ésta, en lo particular y de 

forma exclusiva desarrolla funciones tales como las de interiorizar normas y conceptos 

indispensables en nuestra vida. Durante en esta fase, el niño dispone de una función denominada 

como receptora, debido a que aprende los roles que le competen en cada contexto social.  

Durkheim (1974) señala que, dentro de este proceso primario, la familia se presenta como 

única e importante instancia representativa considerada como institución socializadora, puesto a 

que cumple con una función de tipo educadora sobre el niño en el cual la sociedad tiene una 

influencia indirecta; dirigiendo sus esfuerzos para poner en recordatorio a los padres, las ideas y 

sentimientos que se deben inculcar en el niño para que pueda adaptarse a la sociedad de forma 

idónea. 

2.1.5.2 Conducta Social Secundaria 

La socialización secundaria, está comprendida por los procesos que son desarrollados 

posteriormente a la socialización primaria, cuando el individuo ya socializado pasa a integrarse a 

nuevos lugares de su entorno social (Berger y Luckmann, 1966). 

Según Quiroz (2018) plantea que en esta etapa el sujeto procede a descubrir y darse cuenta 

de que el mundo de sus padres al parecer no es el único que puede llegar a existir. Aquí además 

las necesidades a nivel afectivo llegan a ser reemplazadas por las de tipo cognitivo en la persona. 

Esto hace a que el niño inicie con la búsqueda del conocimiento y la aceptación del otro y de sí 

mismo.  

 

Y para que se desarrolle tales aspectos, el niño debe pasar a formar parte de los diversos 

grupos sociales que estén a su alrededor, iniciando por el grupo de pares, quienes serán los que 

posteriormente les facilitarán desarrollarse bajo una igualdad con las personas más cercanas. Es 

así, que de esta manera para que se tenga como producto el proceso de socialización, la familia en 

correspondencia con la socialización primaria debió haber elaborado previamente un “yo” formado 

en conjunto con un mundo ya internalizado que tienda a estar en funcionamiento.  

 

Según Alarcón (2012) durante esta etapa el individuo desde ya es una persona que tiene 

muy bien formados sus aspectos básicos de su personalidad. Pero este aspecto no queda estático 

ahí. Los cambios continúan durante toda su vida, pero en esta instancia solo van a cambiar las 

características menos sobresalientes, destacando y siendo estables así el resto. Además, en la 

socialización secundaria, la interiorización no debe estar vinculada con una identificación afectiva 

con los otros grupos exteriores al familiar, sino que aquí el sujeto tiene que interiorizar distintas 



 

 

33 

 

realidades sin identificarse con ellas. Aquí también se incluye de que la persona no adopta roles o 

actitudes de las personas cercanas a él, sino que lo hace mientras exista una elección que sea 

promovida de forma manipuladora.  

2.1.5.3 Conducta Social Terciaria  

Keenan (2009) (citado en Felipe y Ponce, 2017) considera que la socialización terciaria se 

enfoca en volver a integrar al sujeto al mundo social, ya que es un proceso que solo es dirigido a 

aquellas personas que han presentado una conducta social poco aceptable, lo cual, al relacionarlo 

con el proceso de socialización, se podría determinar que las conductas que son presentadas en 

contra de las reglas propuestas por la sociedad son desde ya conductas antisociales que pueden 

conllevar aspectos delictivos e infracciones.  

 

2.1.6 Agentes de la conducta social 

La aparición de los agentes de la conducta social se hace posible gracias al proceso de 

socialización, que de un modo directo o indirecto intentan enseñar y a la vez imponer normas y 

valores de cada cultura al sujeto. Soler (2016, citado en Nancy y León, 2018) describe que los 

agentes de la conducta social son las personas que forman parte del desarrollo social de los niños 

y además son los que influyen en ellos.  

 

Al hablar sobre los agentes de la Conducta social o socialización entendemos a simple vista 

que éstos son las personas e instituciones que se ocupan de que la interiorización de la estructura 

social se haga efectiva. Se puede afirmar que cada una de las personas con las que interaccionamos 

en nuestra vida cotidiana es un agente socializador, siempre y cuando posea la capacidad de influir 

en nuestro comportamiento en la dirección que él mismo marca y que, normalmente, coincide con 

la orientación aceptada de manera social. 

 

Según Esther y Steev (2016) afirman que los agentes de la conducta social o socialización 

se consideran a los grupos que enseñan a ser sociales. Al parecer desde que nacemos, ciertos grupos 

nos van instruyendo aquellos comportamientos que son integrados como propios de nuestra cultura 

y que a la vez son aceptado por la misma. Dos de estos grupos son necesarios: el primero es la 

familia y el otro es sin duda alguna la escuela. Estos dos constituyen los agentes tradicionales 

básicos de la conducta social. Aunque también se ve la necesidad de tener conocimiento que la 

familia y la escuela al parecer no son los únicos agentes que promueven esa conducta social en la 

persona. Por otro lado, tenemos el papel de los grupos de iguales o pares y los medios de 

comunicación. 

 

Se puede entender que la sociedad total cumple esa función de agente de conducta social 

ya que cada persona al momento de que posee contacto esta de alguna u otra pasa a formar parte 

como uno de los agentes de la conducta social. 
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Suriá (2010, citado en Fernández, 2015), manifiesta que los agentes de la conducta social 

o socialización son principalmente las instancias o vías, mediante las cuales se desarrolla la 

transmisión de conocimientos, normas, valores, entre otros aspectos. 

Suriá (2010) y Muñoz (2009) ponen como consideración tres agentes imprescindibles en 

el desarrollo de la conducta social o socialización de los adolescentes: la familia, la escuela y el 

grupo de pares. 

 

 

2.1.6.1 Familia 

La conducta social no solo tiene lugar a un solo contexto, esta también se hace presente en 

el contexto de la familia, ya que son los padres los primeros agentes de la conducta social de los 

niños y adolescentes, es decir el primer contexto en el que se desarrolla la socialización es la 

familia.  

 

Al parecer la familia está considerada dentro del contexto de educación y enseñanza como 

la más importante en los primeros años de vida, porque sin duda alguna es el lugar donde el niño/a 

adquiere sus primeras habilidades, tales como reír, hablar y jugar, y no solo adquiere tales 

habilidades, sino que además es capaz de asumir su propia autonomía y las conductas que serán 

de mayor relevancia durante su vida como sujeto social. Las personas adultas que cuidan del niño/a 

poseen un importante papel en la vida de los niños, pero, esto no representa que su socialización 

se encuentra limitada solamente a ellos, en realidad la mayor parte de las situaciones de dicha 

influencia de la familia no es la decisiva, lo que quiere decir que los niños no solo aprenden de 

ellos, sino que de manera diversa pueden llegar a aprender a partir de los otros agentes de 

socialización (Rich,2002). 

 

Los procesos de comunicación, de vinculación afectiva, las relaciones entre sus miembros 

y el apoyo mutuo son unas de las múltiples funciones que se centra en cumplir la familia, ya que 

a partir de ellos se condensan como elementos imprescindibles para la adquisición de la 

competencia social como parte de la socialización (Musitu, Roman y Gracia,1988; Pastor, 

Balaguer y García-Merita,2003). Lo que hace pensar que para que el niño/a desarrolle la correcta 

integración social va a depender mucho por parte de la familia para que así tal proceso socializador 

sea adecuado.   

 

De acuerdo con Cervel (2005) la familia es un sistema humano que esta caracterizado por 

relaciones a nivel de consanguineidad y de afectividad que originan el desarrollo de los integrantes 

que lo conforman dando así esa posibilidad de la adquisición de habilidades psico-sociales.  

Aquí la familia da inicio y a su vez pone en práctica unos de los agentes de la conducta social más 

relevantes, porque en este medio se brindan las primeras pautas para así poder comportarse en una 

sociedad, lo cual denota que para que el sujeto pueda expresarse es necesario valerse de la familia 

como principal agente y como su principal medio de interiorización y relación con el mundo social. 
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De acuerdo con Máiquez, Rodríguez y Rodrigo (2004) (citado en Navarro, 2014) expresan 

que la familia representa el primer mundo interactivo de las personas, donde se fijan una serie de 

relaciones sociales que van a influir de manera directa en sus futuras relaciones con el entorno 

social. Además de eso, se tiene como conocimiento que se transmite una serie de valores, actitudes 

y normas que permiten presidir la vida en sociedad y que han sido seleccionados en específico por 

los padres como fundamentales. Los padres están considerados como los agentes primarios y son 

en sí los más influyentes en el proceso de la conducta social, sobre todo en los primeros años de 

vida, esto debido a que mantienen interacciones mucho más frecuentes e intensas con el niño que 

cualquier otra persona.  

Esa integración de actitudes, normas de comportamiento adecuados y valores socialmente 

aceptados, depende en gran medida de la educación impartida por parte de las personas que 

determinan la educación de los hijos en el ámbito familiar (Grusec, Goodnow y Kuczynski,2000).  

 

Una de las funciones de gran importancia de la familia es su función de conducta social o 

socialización. La familia al ser considerada como el principal espacio de socialización o 

interacción del cual formamos parte los sujetos nos instruye en relación a hábitos, normas y 

costumbres de la sociedad a la cual uno pertenece como persona. Gracias a ella, tenemos esa 

posibilidad de desarrollarnos a nivel individual y social.  

 

Por otro lado, Pons (1998) (citado en Alarcón,2012) considera que la familia también está 

considerada como el primer marco referencial en el proceso de socialización, porque sirve como 

integración de las personas en la sociedad, además activa los controles sociales y por último 

muestra cómo se desempeñas los roles sociales. Esto quiere decir, que, con la familia, se puede 

lograr conseguir objetivos los mismos que son considerados como indispensables para un 

adecuado funcionamiento de la sociedad. Con esto se intenta decir finalmente que la familia en sí 

facilita a que el niño/a logre su conexión con el mundo que lo rodea, además de eso pues se 

constituye como esa adquisición de una identificación y de individualidad en relación a las 

actitudes y comportamientos.  

2.1.6.2 La escuela  

Flammer y Alsaker (2005) (citado en Alarcón, 2012) no cabe duda de que, en el transcurso 

de la infancia y la adolescencia, uno de los contextos donde los chicos y chicas pasan la mayor 

parte de su tiempo, es en la escuela. La escuela es una institución de carácter social que se rige 

bajo un conjunto de normas que intentan representar la cultura del centro educativo y que a su vez 

procuran reproducir las estructuras que funcionan como formales en la sociedad. Entonces, 

mediante la educación formal, la sociedad entrega obligaciones a la escuela, las mismas que de 

manera precisa deben en enfocarse en la transmisión de valores y preparación de las generaciones 

jóvenes para la vida adulta dentro de la sociedad presente y venidera.  
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Wentzel y looney (2007) de igual manera consideran que la escuela es otra institución que 

tiene como fin el de contribuir a la generación y el fortalecimiento de conocimientos inherentes al 

desarrollo de lo que el niño/a ha logrado concebir en su entorno familiar dentro del proceso de 

socialización. Haciendo énfasis sobre todo en su función como formación académica, involucrada 

especialmente en contenidos curriculares como contenidos informales propios de un aprendizaje 

relacionado de manera específica con los conocimientos de carácter social.  

 

A su vez también se entiende, que la escuela influye de manera importante en el proceso 

de socialización tal cual como lo menciona, Ulloa (2008) (citado en Espinoza et al., 2016): 

Es la institución socializadora que provee relaciones y vivencias distintas y a su vez 

complementarias a los otros ambientes, su principal objeto dentro de este ámbito está 

dirigido a lograr a que el niño/a se convierta en una persona capaz de relacionarse 

efectivamente con los demás (p. 40). 

Bajo esta idea, se podría decir que al estar en una completa socialización el niño/a en 

realidad tiene mayor posibilidad de formar parte de esa participación social como elemento único 

e indispensable para el desarrollo de comportamientos y satisfacción de necesidades a nivel social. 

 

Para Blanco (2008/2009), la escuela se encuentra enmarcada como uno de los primeros 

escenarios sociales, el mismo que se sirve para establecer y experimentar las relaciones de amistad 

catalogadas como primarias ya que el niño/a esta inmiscuido por primera vez en una organización 

y a su vez al mismo tiempo debe de hacer uso de las normativas sociales. 

 

Desde la perspectiva de Mertz (2006) afirma que la escuela es el ámbito de intervención 

privilegiado para la conducta social o socialización y formación de valores pro-sociales, y para 

prevenir que los niños y jóvenes sean víctimas o autores de un cúmulo de conductas consideradas 

potencialmente como negativas en el futuro. 

 

El aula de clases también está constituida como el segundo agente de conducta social, el 

mismo que sin lugar a dudas es el sitio donde los alumnos empiezan a compartir experiencias y 

vivencias, conocimientos, valores, normas, y algo de afectividad entre ellos.  

Así, la escuela constituye un lugar que se encuentra relacionado con la socialización en el 

que implica desde ya tener un acercamiento con nuevos actores, relaciones y dinámicas y con 

respecto a esto Meléndez (2008), describe que una vez que se desarrolla el ingreso de los niños y 

niñas a las instituciones educativas, ellos se amplían y al mismo tiempo intentan diversificar un 

sinnúmero de estímulos que pueden llegar a incluir ciertos cambios en sus prácticas, preferencias, 

actitudes  y desenvolvimiento social.  
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2.1.6.3 El Grupo de iguales 

De acuerdo con Wolf (2008) (citado en Simkin y Becerra, 2013) resalta que un “grupo de 

pares” es un conjunto de individuos que intentan compartir ciertas categorías centradas en lo social 

y al mismo tiempo ciertos ámbitos de interacciones grupales. Así, durante la infancia, los grupos 

de pares o iguales se constituyen de manera inicial a partir de compañeros de clase, mientras que 

en la adolescencia y juventud lo hacen de personas que comparten actividades, interés o un mismo 

status socioeconómico. 

 

Cabellos (1997) afirma que el grupo de iguales o de pares, suman una gran importancia ya 

que pasan a convertirse en agentes que participan en distintas actividades. Aquí los adultos no son 

partícipes de las situaciones de ellos, y como consecuencia pasa a ser un proceso natural donde 

muchos niños o adolescentes se encuentran influenciados y a su vez atraídos; tal etapa es relevante 

porque cuando se asume tal situación, va a permitir a que el niño pueda desarrollar habilidades de 

expresión y sociabilidad con el otro, fortaleciendo su autoestima y percepción de sí mismo. 

 

Además, hay que tener en cuenta que en el grupo de iguales o pares, sobre todo en el 

período de la adolescencia, se forman nuevas redes de apoyo que en sí son de gran relevancia en 

el adolescente. El grupo de pares pasa a convertirse en un gran referente para ellos, porque con el 

simple hecho de cuando ya son parte de tal agrupación esto les promueve un sentido de 

pertenencia, lo mismo que si no se lleva un proceso adecuado puede llegar a producir ciertos 

efectos que pueden ser negativos y positivos sobre todo para la formación de la autoestima e 

identidad (Guerra, 2020). 
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2.1.7 Perspectivas teóricas en el proceso de la conducta social   

Bugental y Goodnow (1998) manifiestan que, en relación a los procesos de socialización, se 

pueden evidenciar tres perspectivas básicas una perspectiva biológica, la perspectiva cognitiva y 

una perspectiva sociocultural. 

2.1.7.1 Perspectiva Biológica  

Según Yubero (2016) manifiesta que: 

La perspectiva biológica se encuentra relacionada a los mecanismos heredados 

genéticamente para adecuarse al contexto social, de tal manera que cuando uno ya nace, ya 

está previamente preparado con esquemas innatos, como por ejemplo podría ser la 

capacidad de socializar, el mismo que es considerado como unas de las variaciones de 

carácter biológico que se producen en la mayoría de las culturas (p.3).  

Es decir que, no son conductas que se aprenden, más bien son con las que uno ya nace. En 

la actualidad se debe de tomar en cuenta que las interacciones de un sujeto con el entorno es pieza 

de gran relevancia en el desarrollo grupal.  

 

Teniendo en cuenta a Yubero (2006) argumenta que: 

La perspectiva biológica se justifica si tenemos en cuenta signos sociales, como la sonrisa 

o el llanto, son instrumentos de origen biológico que nos facilitan la interacción con nuestro 

entorno. En este sentido, las características biológicas, tanto en los niños como en sus 

padres, producirán diferencias en la socialización (p. 3) 

 

Esta perspectiva intenta evidenciar que desde pequeños ya son facilitados todos los 

instrumentos biológicos tales como el llanto y la sonrisa, los mismos que son representativos para 

lograr tal interacción con las demás personas en un medio social. 

 

2.1.7.2 Perspectiva Cognitiva 

Según Hazan y Shaver (1987) (citado en Yubero, 2006) manifiestan que la socialización 

es fijada en base a modelos incluyendo además el comportamiento presente en la sociedad que ha 

estado presente durante un largo tiempo, ya que esto depende mucho del propio punto de vista 

asumido por el pueblo. 

 

Siguiendo la misma idea, según Bugental y Goodnow (1998) hacen referencia a las 

distintas maneras de procesamiento de la información en escenarios de socialización., intentando 

de entender de cómo los individuos podemos interpretar, categorizar, recordar y transformar los 

hechos propios del proceso de socialización. 
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Bajo esta idea, la perspectiva cognitiva tiene que ver en específico con la inferencia desarrollada 

por el propio sujeto en el proceso de interacción, ya que en tal proceso se ve involucrado el intentar 

en analizar y comprender para así actuar frente a lo que sucede. 

 

Hazan y Shaver (1987) en definitiva, en la perspectiva cognitiva, la socialización se llega 

a entender como un proceso que de manera concreta es puesto en marcha por parte de las personas 

que conforman una comunidad y esto al pasar en ser compartido, genera un sinnúmero de modelos 

internos de procesamiento de respuestas como de representaciones del comportamiento social que, 

además, influyen en las relaciones posteriores que establece la persona. 

2.1.7.3 Perspectiva Sociocultural 

Según D´Andrade y Strauss (1992), en la perspectiva sociocultural se considera la 

importancia que presentan los grupos que rodean a la persona en su socialización como proceso y 

en este sentido, una de sus primordiales intenciones es que la persona empiece a formar parte de 

los diversos grupos sociales. Además, se entiende que la socialización guarda una estrecha relación 

con varios aspectos del desarrollo que sin duda alguna se presentan a lo largo de la vida, haciendo 

un énfasis a una adaptación que, además de aceptar las pautas culturales de un grupo, incluye el 

desarrollo de novedades y modificaciones para adaptarse mejor a los nuevos contextos.  

 

La base de todo el proceso, como ya se ha indicado, es la apertura y adaptación de la 

persona hacia a la comunidad y para ello, se ve necesario que la persona se ubique en esa 

oportunidad de aprender tanto de los significados como de las costumbres del grupo al que forma 

parte teniendo así una aceptación de su modelo cultural. Todo esto al parecer se encuentra 

orientado sobre los modos de observar e interpretar los hechos del mundo que le rodea.  
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2.1.8 Conducta social en adolescentes 

Según Diverio (2007) como ya se conoce en la adolescencia se definen los ejes básicos 

para la constitución de la identidad juvenil y adulta. Ejes, que responden a su vez a los lineamientos 

generales de estructuración de la personalidad que se han ido delineando en la infancia. Por eso se 

hace necesario aquí resaltar el concepto de conducta social. Papalia, Wendkos y Duskin, (2004) 

(citado por Montoya et al., 2016), al pertenecer a un cierto grupo social, el adolescente lo hace con 

la iniciativa de formar una identidad, y para formar aquello, los adolescentes deben establecer y 

organizar sus capacidades, necesidades, interés y deseos a fin de poder expresarse en un contexto 

social. Y un paso relevante para el desarrollo de la identidad, es la influencia que ha ido recibiendo 

en su proceso de crecimiento por los grupos a los cuales ha pertenecido. 

 

Por otro lado Zavala, Valadez y Vargas (2008) (citado en Amaya, 2021) indican que 

también se tiene como conocimiento que la adolescencia es la etapa más conflictiva en la cual se 

pone como énfasis la obtención y práctica de habilidades sociales con mayor complejidad, aquí 

por ende significa que el adolescente abandona desde ya los comportamientos centrados en lo 

social los mismos que en algún momento formaron parte de su propia niñez, entonces al abandonar 

estos comportamientos, ellos inician adoptando una conducta mucho más crítica y sobre todo 

desafiante en torno a las normas sociales y a la vez también son sujetos que se encuentran 

sometidos a las exigencias de los adultos, quienes les demandan a ellos ciertos comportamientos 

sociales con una mayor dificultad.  

 

Cuando el adolescente inicia una interacción con individuos que poseen sus mismos 

intereses empieza a ejercer una función centrada en lo decisivo, y esta decisión tiene que ver mucho 

con la formación de una identidad personal durante su período de adolescencia. 

  

Según Garaigordobil Landazabal (2008) (citado en Amaya, 2021), el grupo al que intentan 

pertenecer pasa a ser constituido como el ambiente socializador por excelencia, esto debido a que 

la interacción con sus pares nutre el autoconcepto del propio sujeto y al mismo tiempo lo prepara 

para su futura interacción con los adultos. Entonces según lo que expresa la autora, es que, al 

pertenecer a grupos sociales, esto le facilita al adolescente poder construir experiencias e ideas, 

determinar sus puntos de vista, discutir ideología y hacer de las amistades una formalización 

mucho más concreta y adecuada.  
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2.1.9 Escalas de la Batería de Socialización (BAS-3) 

Específicamente, la BAS-3 permite lograr un perfil de la conducta social en adolescentes de 11 a 

19 años, Silva Moreno y Martorell Pallás (1987) (citado en Contini, 2013), en el cual ponen como 

manifiesto cinco escalas de socialización. 

 

1. Silva y Martorell (1987), en la dimensión Consideración con los demás (Co), detecta 

sensibilidad social o preocupación por los demás, en particular por aquellos que tienen 

problemas y son rechazados y postergados. Según Torres (1997) (citado en Trianes et 

al., 2009), tiene relación con la respuesta social cognitiva del sujeto, aquí se incorpora 

la identificación del estado de ánimo de sí mismo y de los demás, también se relaciona 

con el afrontar las situaciones adecuadamente y explicar sus ideas dando su propia 

perspectiva sin desconocer las ajenas. 

2. Silva y Martorell (1987) la dimensión Autocontrol (Ac) en las relaciones sociales 

evalúa, en su polo positivo, acatamiento de reglas y normas sociales que facilitan la 

convivencia en el mutuo respeto, y en el polo negativo, conductas agresivas, 

impositivas y de terquedad e indisciplina. De acuerdo a Monjas (1995) (citado en 

Sescovich, 2014) se relaciona con el manejar adecuadamente las habilidades sociales, 

determinadas como conductas específicas necesarias que se requieren para así poder 

reaccionar de forma competente ante una situación interpersonal. Ofrece ayuda al 

autocontrol y autorregulación de la conducta, el feedback que se capta de los otros, los 

cuales refuerzan o castigan conductas ya definidas. 

3. Silva y Martorell (1987) la dimensión retraimiento social (Re), refiere al apartamiento 

social tanto positivo como activo de los demás hasta llegar en el extremo a un claro 

asilamiento. 

4. Silva y Martorell (1987) la dimensión ansiedad social/timidez (At) manifiestan que esta 

dimensión hace referencia a detectar distintas manifestaciones de ansiedad (miedo, 

nerviosismo) unidas a reacciones de timidez como es el apocamiento y la vergüenza en 

las relaciones a nivel social. 

5. Silva y Martorell (1987) manifiestan que, la dimensión liderazgo (Li) explora 

ascendencia, popularidad, iniciativa, confianza en sí mismo y espíritu de servicio. 

 

A estas escalas se suma una sexta: sinceridad (S). los autores consideran y afirman que esta escala 

no debe de ser entendida en el sentido sinceridad vs. Simulación, sino como indicadora de 

inconformismo social, desconocimiento y desacatamiento de normas sociales.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE O CORTE DE INVESTIGACIÓN  

La investigación que se realizó fue de enfoque cuantitativo, ya que el estudio que se realizó 

permitió analizar, recolectar y evaluar la información con la finalidad de explicar la realidad de la 

conducta social en los y las estudiantes; esto se logró a partir del empleo de la Batería de 

Socialización para Autoevaluación de Silva y Martorell (1987), el cual permitió medir de forma 

exacta los niveles de las distintas dimensiones que se encuentren involucradas en la conducta 

social. 

 

Este enfoque se basa en el paradigma positivista, aquí lo único que es de su interés es la medición 

y cuantificación, dado que a partir de la medición se puede llegar a obtener tendencias, determinar 

nuevas hipótesis y de tal manera poder construir teorías. Este enfoque emplea la estadística, esto 

como una herramienta indispensable para la cuantificación. (Bonilla y Rodríguez, 2013). 

 

Hernández y Mendoza (2018), mencionan las respectivas características de este enfoque 

cuantitativo, las mismas que se describen a continuación: 

 

- Existe una búsqueda de mayor objetividad en todo el proceso investigativo 

- El propósito es de generalizar los resultados a una mayor población 

- Se pretende describir, explicar y sobre todo predecir los fenómenos 

- El proceso se lleva a cabo de manera rigurosa, incluyendo los datos que presentan validez 

y confiabilidad 

- Se usa el método deductivo, lo que indica que se inicia desde la teoría 

- Y finalmente este enfoque posibilita identificar leyes universales y causales. 

 

 

3.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.1 No Experimental 

 

Esto debido a que se realizó la investigación sin manipular en forma deliberada la variable de 

estudio, donde se recolectó los datos respectivos en su contexto real o empírico, y en un tiempo 

determinado. Tal investigación se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo durante el período Mayo 

2021-Octubre 2021. 
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Aquí el fenómeno se observó en su forma natural, para así de manera posterior proceder a 

analizarlo. De acuerdo a Mertens (2005) este diseño refiere a ser mucho más útil en variables que 

no pueden ser manipuladas, esto a causa de su dificultad o también por cuestiones enmarcadas en 

la ética.  

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Se adoptaron los siguientes tipos de acuerdo a una clasificación técnica-metodológica:  

 

3.3.1 POR EL NIVEL O ALCANCE 

El alcance de la investigación que se realizó tiene un propósito central que depende del tema o 

problema y del objetivo que se va a lograr, el alcance del estudio fue: 

 

3.3.1.1 Exploratorio 

 

Se constituye en un nivel básico de investigación, porque es el fundamento que antecede a un 

análisis de corte descriptivo o explicativo para obtener una idea general en la orientación al 

problema que se trabajará en la investigación. 

 

3.3.1.2 Descriptivo 

 

Porque se especificó o se detalló las características de la conducta social en los estudiantes, las 

mismas que estarán atribuidas en las siguientes dimensiones ya sean facilitadoras o inhibidoras. 

Al final de esta investigación, nos permitió describir los niveles que poseen o tienen los estudiantes 

respecto a las diferentes dimensiones.  

 

3.3.1.3 Correlacional  

Dado que esta investigación tuvo como propósito comparar el nivel de conducta social en los 

estudiantes de las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías.  

 

3.3.1.4 Diagnóstica  

 

Se fundamentó en un análisis situacional del hecho o fenómeno observado, de ahí la existencia del 

problema que amerita estudiarse para determinar sus características y particularidades. 

 

3.3.2 POR EL LUGAR 

3.3.2.1 De Campo 
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Se efectuó la investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo, en la cual está inmersa la 

identificación del problema. 

 

3.3.3 POR EL TIEMPO 

3.3.3.1 Transversal 

Porque la investigación se realizó en un período de tiempo determinado, en donde se aplicó un 

instrumento de recolección de información en un solo momento, el instrumento que se empleó fue 

el test BAS 3 Batería de Socialización para Autoevaluación de Silva y Martorell (1987) el mismo 

que fue analizado posteriormente. 

 

3.3.4 POR EL TIPO DE ESTUDIO 

3.3.4.1 Básica 

 

Esta investigación se dedica al desarrollo de la ciencia y al logro del conocimiento científico en sí: 

los logros de este tipo de investigación son las leyes de carácter general. A este tipo de 

investigación, no le interesa cómo, ni en qué, se utilizan los resultados, leyes o conocimientos por 

ella investigados, lo que si le interesa es determinar un hecho, fenómeno o problema para 

descubrirlo y plantear alternativas de solución al problema investigado. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.4.1 Población  

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es: “el conjunto de todos los casos 

que concuerdan con determinadas especificaciones” (p.174).  

Para Arias (2012) define como “…población un conjunto finito o infinito de elementos con 

características comunes para las cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación…” 

(p.81). 

 

También manifiesta Palella y Martins (2008), que la población es: “un conjunto de unidades de las 

que desea obtener información sobre las que se va a generar conclusiones" (p.83). 

 

Según lo expuesto anteriormente, los autores coinciden de que la Población es la totalidad del 

fenómeno que se pretende estudiar, en donde las unidades de la población disponen de una 

característica común, y que esta se estudia posteriormente y da como origen a los datos de la 

investigación. 

La población a la cual está referida el presente estudio lo constituyen los 655 estudiantes de los 

primeros y segundos semestres entre hombres y mujeres de las carreras de la Facultad de Ciencias 

de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo. 
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3.4.2 Muestra  

 

Por tratarse de una población muy grande, se procedió a trabajar con un muestreo intencional, no 

probabilístico con una muestra de 206 estudiantes de primer y segundo semestre de carreras de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de 

Chimborazo, siendo estratificada la muestra y la elección de tal muestra, se la realizó bajo un 

criterio técnico, debido a que se decidió conjuntamente con el tutor del trabajo investigativo, 

además que se estableció a partir de la participación voluntaria de los encuestados. 

 

Tabla 1  

Muestra por Semestres de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y 

Tecnologías 

 

CARRERAS 
SEMESTRES  

F 

 

% PRIMERO SEGUNDO 

Educación Inicial 24 14 38 18,44 

Psicopedagogía 18 11 29 14,07 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 

22 6 28 13,59 

Pedagogía de la Lengua y 

la Literatura 

15 4 19 9,22 

Pedagogía de la Actividad 

Física y el Deporte 

10 8 18 8,73 

Diseño Gráfico 11 7 18 8,73 

Educación Básica 13 4 17 8,25 

Pedagogía de la Historia y 

las Ciencias Sociales 

12 3 15 7,28 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 

4 4 8 3,88 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 

7 9 16 7,76 

Total 136 70 206 100% 

Fuente: Universidad Nacional de Chimborazo, Dirección de carreras de la Facultad Ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías  

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

La técnica e instrumento empleado en la presente investigación se visualiza en lo siguiente: 

Tabla 2 

Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

VARIABLE TÉCNICA INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN 

Conducta social Psicométrica BAS 3 (Batería de 

Socialización para 

Autoevaluación) 

Es una batería que tiene 

como objetivo 

determinar el perfil de 

conducta social a partir 

de las siguientes 

dimensiones: 

Consideración por los 

demás, autocontrol en las 

relaciones sociales, 

retraimiento social, 

ansiedad social/timidez, 

Liderazgo y finalmente 

también contiene una 

escala de Sinceridad.  

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3) 

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

Nota. El instrumento Test BAS-3 que se aplicó fue On- line, por lo que previamente se procedió 

a digitalizar el cuestionario correspondiente. Además, es de gran importancia tener como 

conocimiento de que para garantizar la identidad de los estudiantes universitarios se respetó la 

confidencialidad de cada uno, y para ello a su vez se estableció un consentimiento informado de 

participación. 
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3.6 TÉCNICAS PARA PROCESAMIENTO DE INTERPRETACIÓN DE 

DATOS 

 

Se utilizó las técnicas que nos sugieren la estadística en el procesamiento de los datos de 

información obtenida, se complementó con la elaboración y el registro en estadígrafos de 

representación gráfica como son: tablas y gráficos, a partir del análisis y cumplimiento de 

actividades como: 

 

- Revisión y aprobación por parte del tutor 

- Aplicación del instrumento 

- Se revisó de manera crítica la información recogida, es decir limpieza de información de 

defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente entre otras. 

- Se tabularon los cuadros según la variable definida. 

- Se representó gráficamente. 

- Se analizó los resultados estadísticos con respecto a los objetivos e hipótesis planteadas. 

- Se interpretó los resultados sirviéndose como apoyo en el marco teórico y sobre todo en el 

aspecto pertinente  

- Se estableció conclusiones y recomendaciones 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Aplicación del Test BAS 3  

4.1.1. Distribución según nivel de cada dimensión de la conducta social  

Tabla 3  

Dimensión Facilitadora- Consideración a los demás (Co) 

Carrera Niveles 
 

Alto Medio Bajo 

ƒ % ƒ % ƒ %  

Educación Inicial 18 47,36 10 26,31 10 26,31 38 

Psicopedagogía 18 62,06 6 20,68 5 17,24 29 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 
13 46,42 6 21,42 9 32,14 28 

Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura 
8 42,10 7 36,84 4 21,05 19 

Pedagogía de la Actividad Física y 

el Deporte 
9 50 4 22,22 5 27,77 18 

Diseño Gráfico 4 22,22 7 38,88 7 38,88 18 

Educación Básica 4 23,52 7 41,17 6 35,29 17 

Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 
4 26,66 4 26,66 7 46,66 15 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 
2 25 4 50 2 25 8 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 
8 50 4 25 4 25 16 

Total 88  59  59  206 

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3) 
Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
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Figura 1  

Dimensión Facilitadora- Consideración a los Demás (Co) 

 
Fuente: Tabla #3 

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

ANÁLISIS: 

En la carrera de Educación Inicial el 47,36% (18) de los evaluados se encuentran en un nivel alto, 

seguido de un 26,31% (10) se encuentran en un nivel medio, por otro lado, un 26,31% (10) se 

encuentra en un nivel bajo. En la carrera de Psicopedagogía, el 62,06% (18) presentan un nivel 

alto, mientras que el 20,68% (6) se ubican en un nivel medio, así mismo un 17,24% (5) se 

encuentran en un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

el 46,42% (13) presentan un nivel alto, seguido de un 21,42% (6) presenta un nivel medio, mientras 

que un 32,14% (9) presenta un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura, se 

aprecia un nivel alto que corresponde el 42,10% (8), un nivel medio que representa el 36,84% (7), 

y un nivel bajo que se encuentra en un 21,05% (4). En la carrera de Pedagogía de la Actividad 

Física y el Deporte, el 50% (9) tienen un nivel alto, seguido de un 22,22% (4) presenta un nivel 

medio, mientras que un 27,77% (5) posee un nivel bajo. En la carrera de Diseño Gráfico, con un 

nivel alto que corresponde el 22,22% (4), un nivel medio que representa el 38,88% (7), y un nivel 

bajo que se ubica en un 38,88% (7). En la carrera de Educación Básica, el 23,52% (4) equivale a 

un nivel alto, mientras que un 41,17% (7) se encuentran en un nivel medio, y así mismo el 35,29% 
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(6) representan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, 

con un nivel alto que corresponde el 26,66% (4), un nivel medio que representa 26,66% (4) y un 

nivel bajo que se encuentra en un 46,66% (7). En la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, el 25% (2) equivale a un nivel alto, mientras que un 50% (4) tiene un nivel medio, 

y un nivel bajo que representa el 25% (2). En la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, 

el 50% (8) tienen un nivel alto, seguido de un 25% (4) presenta un nivel medio, mientras que un 

25% (4) posee un nivel bajo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La carrera de Educación Inicial, Psicopedagogía, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros, Pedagogía de la Lengua y Literatura y Pedagogía de las Artes y Humanidades, 

Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Educación Básica y Diseño Gráfico, predominan un 

nivel alto y medio. Esto denota que la mayor parte de estudiantes universitarios tienden a mostrar 

de forma continua, preocupación por los demás, indicando así a su vez la adaptación hacia las 

reglas y normas determinadas por la sociedad. Esto también indica, que existe mayor sensibilidad 

en el aspecto social y sobre todo una cierta preocupación hacia los demás. Así mismo, hay una 

predominancia del nivel bajo en la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, 

Diseño gráfico, Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, incluyendo a su vez también la 

carrera de Educación Básica. Posiblemente los estudiantes tienen esa dificultad para ser 

conscientes de las necesidades, deseos, gustos, preferencias y estados de ánimos de las demás 

personas. Y estos elementos representan ser características propias de personas que tienden a 

presentar un déficit en las habilidades sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51 

 

Tabla 4  

Dimensión Facilitadora- Autocontrol en las Relaciones Sociales (Ac) 

 

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3)   

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
  

Carrera Niveles 
 

Alto Medio Bajo 

ƒ % ƒ % ƒ %  

Educación Inicial 16 42,10 20 52,63 2 5,26 38 

Psicopedagogía 9 31,03 15 51,72 5 17,24 29 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 

7 25 13 46,42 8 28,57 28 

Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura 

12 63,15 5 26,31 2 10,52 19 

Pedagogía de la Actividad Física y 

el Deporte 

12 66,66 4 22,22 2 11,11 18 

Diseño Gráfico 9 50 5 27,77 4 22,22 18 

Educación Básica 4 23,52 10 58,82 3 17,64 17 

Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 

6 40 6 40 3 20 15 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 

4 50 4 50 0 0 8 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 

8 50 7 43,75 1 6,25 16 

Total 87  89  30  206 



 

 

52 

 

Figura 2 

Dimensión Facilitadora- Autocontrol en las Relaciones Sociales (Ac) 

 

 

 

  

 

Fuente: Tabla #4 

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

ANÁLISIS: 

En la carrera de Educación Inicial, el 42,10% (16) de los evaluados se encuentran en un nivel alto, 

seguido de un 52,63% (20) se encuentran en un nivel medio, por otro lado, un 5,26% (2) se 

encuentra en un nivel bajo. En la carrera de Psicopedagogía el 31,03% (9) presentan un nivel alto, 

mientras que el 51,72% (15) se ubican en un nivel medio, así mismo un 17,24% (5) se encuentran 

en un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, el 25% (7) 

presentan un nivel alto, seguido de un 46,42% (13) presenta un nivel medio, mientras que un 

28,57% (8) presentan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura, con un 

nivel alto que corresponde el 63,15% (12), un nivel medio que representa el 26,31% (5), y un nivel 

bajo que se encuentra en un 10,52% (2). En la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el 

Deporte, el 66,66% (12) tienen un nivel alto, seguido de un 22,22% (4) presenta un nivel medio, 

mientras que un 11,11% (2) posee un nivel bajo. En la carrera de Diseño Gráfico, con un nivel alto 

que corresponde el 50% (9), un nivel medio que representa el 27,77% (5), y un nivel bajo que se 

ubica en un 22,22% (4). En la carrera de Educación Básica, el 23,52% (4) equivale a un nivel alto, 

mientras que un 58,82% (10) se encuentran en un nivel medio, y así mismo el 17,64% (3) 
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representan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, con 

un nivel alto que corresponde el 40% (6), un nivel medio que representa 40% (6) y un nivel bajo 

que se encuentra en un 20% (3). En la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, el 

50% (4) equivale a un nivel alto, mientras que un 50% (4) tiene un nivel medio. En la carrera de 

Pedagogía de las Artes y Humanidades, el 50% (8) tienen un nivel alto, seguido de un 43,75% (7) 

presenta un nivel medio, mientras que un 6,25% (1) posee un nivel bajo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

La carrera de Educación Inicial, Psicopedagogía, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros, Pedagogía de la Lengua y Literatura, Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, 

Diseño Gráfico, Educación Básica, Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales y Pedagogía de las Artes y Humanidades, están integradas dentro del 

nivel alto y medio, esto denota que los estudiantes se encuentran conscientes en cuanto al 

acatamiento de reglas y normas sociales que están involucradas en la vida diaria. Además, indica 

una correcta interacción con las demás personas, incluyendo así al mismo tiempo, una 

interiorización de pautas en relación a comportamiento y adopción de actitudes de tolerancia y 

comprensión en las relaciones tales como en los conflictos. La carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros está representada en un nivel bajo, lo que representa cierta indisciplina 

y terquedad, debido a la nula interacción regulada por las reglas y normas.   
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Tabla 5  

Dimensión Facilitadora- Liderazgo (Li) 

Carrera Niveles 
 

Alto Medio Bajo 

ƒ % ƒ % ƒ %  

Educación Inicial 24 63,15 11 28,94 3 7,89 38 

Psicopedagogía 20 68,96 3 10,34 6 20,68 29 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 
12 42,85 6 21,42 10 35,71 28 

Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura 
7 36,84 7 36,84 5 26,31 19 

Pedagogía de la Actividad Física y 

el Deporte 
6 33,33 10 55,55 2 11,11 18 

Diseño Gráfico 4 22,22 8 44,44 6 33,33 18 

Educación Básica 8 47,05 6 35,29 3 17,64 17 

Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 
6 40 6 40 3 20 15 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 
4 50 2 25 2 25 8 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 
7 43,75 5 31,25 4 25 16 

Total 98  64  44  206 

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3) 

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
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Figura 3  

Dimensión Facilitadora- Liderazgo (Li) 

 
Fuente: Tabla #5 

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

ANÁLISIS: 

En la carrera de Educación Inicial, el 63,15% (24) de los evaluados se encuentran en un nivel alto, 

seguido de un 28,94% (11) se encuentran en un nivel medio, por otro lado, un 7,89% (3) se 

encuentra en un nivel bajo. En la carrera de Psicopedagogía, el 68,96% (20) presentan un nivel 

alto, mientras que el 10,34% (3) se ubican en un nivel medio, así mismo un 20,68% (6) se 

encuentran en un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

el 42,85% (12) presentan un nivel alto, seguido de un 21,42% (6) presenta un nivel medio, mientras 

que un 35,71% (10) presenta un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura 

con un nivel alto que corresponde el 36,84% (7), un nivel medio que representa el 36,84% (7), y 

un nivel bajo que se encuentra en un 26,31% (5). En la carrera de Pedagogía de la Actividad Física 

y el Deporte, el 33,33% (6) tienen un nivel alto, seguido de un 55,55% (10) presenta un nivel 

medio, mientras que un 11,11% (2) posee un nivel bajo. En la carrera de Diseño Gráfico con un 

nivel alto que corresponde el 22,22% (4), un nivel medio que representa el 44,44% (8), y un nivel 

bajo que se ubica en un 33,33% (6). En la carrera de Educación Básica, el 47,05% (8) equivale a 

un nivel alto, mientras que un 35,29% (6) se encuentran en un nivel medio, y así mismo el 17,64% 
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(3) representan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, 

con un nivel alto que corresponde el 40% (6), un nivel medio que representa 40% (6) y un nivel 

bajo que se encuentra en un 20% (3). En la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

el 50% (4) equivale a un nivel alto, mientras que un 25% (2) tiene un nivel medio, y por último el 

25% (2) que representa un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de las Artes y Humanidades, el 

43,74% (7) tienen un nivel alto, seguido de un 31,25% (5) presenta un nivel medio, mientras que 

un 25% (4) posee un nivel bajo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar que, de las 10 carreras, solo 7 de las mismas figuran entre un nivel alto y medio, 

estos niveles muestran o reflejan que los estudiantes universitarios se caracterizan por ser 

populares o a su vez poseen un estilo centrado en lo asertivo y relacionado de manera directa con 

las habilidades sociales. Se podría decir que los adolescentes disponen de una vía de comunicación 

abierta, demostrando así una alegría entre los demás compañeros dentro del aula de clase, son 

espontáneos, aunque también se incluye un entusiasmo e interés por las demás personas, presentan 

seguridad de sí mismos y por último son sujetos que llaman la atención de otros. Así mismo, la 

carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, Psicopedagogía y Diseño Gráfico 

figuran en un nivel bajo, lo que indica que los estudiantes posiblemente presentan baja capacidad 

a nivel expresivo, carencia de espontaneidad y que además no ejercen cierto poder sobre los grupos 

sociales.  
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Tabla 6  

Dimensión Inhibidora- Retraimiento Social (Re) 

Carrera Niveles 
 

Alto Medio Bajo 

ƒ % ƒ % ƒ %  

Educación Inicial 23 60,52 4 10,52 11 28,94 38 

Psicopedagogía 19 65,51 7 24,13 3 10,34 29 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 
23 82,14 5 17,85 0 0 28 

Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura 
15 78,94 4 21,05 0 0 19 

Pedagogía de la Actividad Física y 

el Deporte 
12 66,66 4 22,22 2 11,11 18 

Diseño Gráfico 17 94,44 1 5,55 0 0 18 

Educación Básica 12 70,58 3 17,64 2 11,76 17 

Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 
12 80 2 13,33 1 6,66 15 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 
7 87,5 0 0 1 12,5 8 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 
15 93,75 0 0 1 6,25 16 

Total 155  30  21  206 

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3)  

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
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Figura 4  

Dimensión Inhibidora- Retraimiento Social (Re) 

 
Fuente: Tabla #6  

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

ANÁLISIS: 

En la carrera de Educación Inicial, el 60,52% (23) de los evaluados se encuentran en un nivel alto, 

seguido de un 10,52% (4) se encuentran en un nivel medio, por otro lado, un 28,94% (11) se 

encuentra en un nivel bajo. En la carrera de Psicopedagogía, el 82,14% (23) presentan un nivel 

alto, mientras que el 24,13% (7) se ubican en un nivel medio. En la carrera de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros, el 82,14% (23) presentan un nivel alto, seguido de un 17,85% 

(5) presenta un nivel medio. En la carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura, con un nivel alto 

que corresponde el 78,94% (15) y un nivel medio que representa el 21,05% (4). En la carrera de 

Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, el 66,66% (12) tienen un nivel alto, seguido de un 

22,22% (4) presenta un nivel medio, mientras que un 11,11% (2) posee un nivel bajo. En la carrera 

de Diseño Gráfico, con un nivel alto que corresponde el 94,44% (1), y un nivel medio que 

representa el 5,55% (1). En la carrera de Educación Básica, el 70,58% (12) equivale a un nivel 

alto, mientras que un 17,64% (3) se encuentran en un nivel medio, y así mismo el 11,76% (2) 

representan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, con 

un nivel alto que corresponde el 80% (12), un nivel medio que representa 13,33% (2) y un nivel 
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bajo que se encuentra en un 6,66% (1). En la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, 

el 87,5% (7) equivale a un nivel alto, mientras que un 12,5% (1) tiene un nivel bajo. En la carrera 

de Pedagogía de las Artes y Humanidades, el 93,75% (15) tienen un nivel alto, seguido de un 

6,25% (1) presenta un nivel bajo.  

 

INTERPRETACIÓN: 

En todas las carreras predomina el nivel alto, lo cual se puede alegar que los estudiantes 

universitarios presentan cierta dificultad para llegar a disponer de una interacción relacionada con 

problemas o dificultades, aunque también puede hacer referencia en cuanto a la adopción de 

conductas en donde evaden el contacto con las otras personas. Incluso, sin dejar a un lado también 

el posible rechazo que pueden llegar a experimentar los estudiantes por parte de los demás, puesto 

que estas particularidades obstaculizan un aprendizaje de conductas y a la vez impiden esa 

adquisición de habilidades, las mismas que son imprescindibles para el desarrollo de una situación 

interpersonal.   
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Tabla 7 

Dimensión Inhibidora- Ansiedad Social/ Timidez (At) 

Carrera Niveles 
 

Alto Medio Bajo 

ƒ % ƒ % ƒ %  

Educación Inicial 24 63,15 8 21,05 6 15,78 38 

Psicopedagogía 22 75,86 2 6,89 5 17,24 29 

Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros 
21 75 6 21,42 1 3,57 28 

Pedagogía de la Lengua y la 

Literatura 
11 57,89 3 15,78 5 26,31 19 

Pedagogía de la Actividad Física y 

el Deporte 
9 50 6 33,33 3 16,66 18 

Diseño Gráfico 15 83,33 1 5,55 2 11,11 18 

Educación Básica 12 70,58 3 17,64 2 11,76 17 

Pedagogía de la Historia y las 

Ciencias Sociales 
8 53,33 3 20 4 26,66 15 

Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales 
5 62,5 1 12,5 2 25 8 

Pedagogía de las Artes y 

Humanidades 
13 81,25 1 6,25 2 12,5 16 

Total 140  34  32  206 

Fuente: Batería de Socialización (BAS-3)  

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 
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Figura 5 

Dimensión Inhibidora- Ansiedad Social/ Timidez (At) 

 
Fuente: Tabla #7  

Elaborado por: Ever Alejandro Segura Martínez (2021) 

 

ANÁLISIS: 

En la carrera de Educación Inicial, el 63,15% (24) de los evaluados se encuentran en un nivel alto, 

seguido de un 21,05% (8) se encuentran en un nivel medio, por otro lado, un 15,78% (6) se 

encuentra en un nivel bajo. En la carrera de Psicopedagogía, el 75,86% (22) presentan un nivel 

alto, mientras que el 6,89% (2) se ubican en un nivel medio, y un nivel bajo que representa el 

17,24% (5). En la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros, el 75% (21) 

presentan un nivel alto, seguido de un 21,42% (6) presenta un nivel medio, y un nivel bajo con el 

3,57% (1). En la carrera de Pedagogía de la lengua y Literatura, con un nivel alto que corresponde 

el 57,89% (11) y un nivel medio que representa el 15,78% (3) y un nivel bajo que se ubica en un 

26,31% (5). En la carrera de Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, el 50% (9) tienen un 

nivel alto, seguido de un 33,33% (6) presenta un nivel medio, mientras que un 16,66% (18) posee 

un nivel bajo. En la carrera de Diseño Gráfico el 83,33% (15), y un nivel medio que representa el 

5,55% (1) y un nivel bajo con el 11,11% (2). En la carrera de Educación Básica, el 70,58% (12) 

equivale a un nivel alto, mientras que un 17,64% (3) se encuentran en un nivel medio, y así mismo 

el 11,76% (2) representan un nivel bajo. En la carrera de Pedagogía de la Historia y las Ciencias 
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Sociales, con un nivel alto que corresponde el 53,33% (8), un nivel medio que representa 20% (3) 

y un nivel bajo que se encuentra en un 26,66% (4). En la carrera de Pedagogía de las Ciencias 

Experimentales, el 62,5% (5) equivale a un nivel alto, mientras que un 12,5% (1) tiene un nivel 

medio y un nivel bajo que representa el 25% (2). En la carrera de Pedagogía de las Artes y 

Humanidades, el 81,25% (13) tienen un nivel alto, seguido de un 6,25% (1) presenta un nivel 

medio y por último un nivel bajo con el 12,5% (2). 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede determinar que en los estudiantes universitarios refleja un nivel alto, integrando las 

carreras de Educación Inicial, Psicopedagogía, Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros, Pedagogía de la Lengua y Literatura, Pedagogía de la Actividad Física y el Deporte, 

Diseño Gráfico, Educación Básica, Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales, Pedagogía de 

las Ciencias Experimentales, y Pedagogía de las Artes y Humanidades. Esto indica que presentan 

manifestaciones de aspectos tales como temor y vergüenza al intentar relacionarse con los demás. 

Aunque también se evidencia la existencia de la dificultad para poder comunicarse y por otro lado 

se hace presente la escasa asertividad en el espacio social de los estudiantes universitarios. Y en 

relación al nivel bajo, así mismo también se encuentran 6 carreras, entre ellas la carrera de 

Psicopedagogía, Pedagogía de la Lengua y literatura, Diseño Gráfico, Pedagogía de la Historia y 

las Ciencias Sociales, Pedagogía de las Ciencias Experimentales y Pedagogía de las Artes y 

Humanidades. Estas carreras muestran un apropiado manejo sobre las respuestas emocionales en 

el proceso de interacción social, además presentan la capacidad de conectarse y comprender el 

entorno, facilitando así una mayor predisposición para el aprendizaje de las habilidades sociales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Partiendo de los resultados obtenidos con el instrumento utilizado para la investigación, se 

concluye lo siguiente:  

 

- En la Auto-evaluación (Test – BAS 3) de los estudiantes de primer y segundo semestre de 

las carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías, se 

identificó que las Dimensiones Facilitadoras de la Conducta Social o Socialización son las 

que predominan en los sujetos de estudio dentro del grupo, siendo estas: Consideración a 

los Demás (Co) con un nivel alto. De la misma manera la dimensión Autocontrol en las 

Relaciones Sociales (Ac), se encuentra correspondido entre un nivel alto y medio. Y, por 

otro lado, también se incluye la dimensión Liderazgo (Li), ésta a su vez presenta un nivel 

alto y medio. Esto representa que los estudiantes universitarios muestran consideración y 

preocupación por los demás, en particular hacia aquellos que poseen problemas o que son 

rechazados; a su vez también demuestran cierto respeto y autocontrol, acatando así las 

normas sociales y el sentido de responsabilidad. En lo general, estos niveles sin duda alguna 

son dominantes en las escalas de la Conducta Social. 

 

-  En las Dimensiones Inhibidoras de la Auto-evaluación (Test BAS 3) de los estudiantes de 

primer y segundo semestre de carreras de la Facultad de Ciencias de la Educación, 

Humanas y Tecnologías, en relación a la Conducta Social o Socialización se determinó un 

nivel alto, entre ellos la Dimensión Retraimiento Social (Re) y la Dimensión Ansiedad 

Social/Timidez (At). Ambas dimensiones implican que la conducta y actitud de los 

estudiantes universitarios están íntimamente relacionadas con la poca sensibilidad social, 

y esto puede indicar un inminente aislamiento, manifestando así ciertas acciones 

desfavorables de miedo, nerviosismo, apocamiento y vergüenza entre los adolescentes. Por 

último, estos niveles de igual manera son dominantes en las escalas de la Conducta Social. 

 

- Dentro del análisis expuesto, es posible evidenciar que de las tres Dimensiones 

Facilitadoras de la Conducta Social: Consideración con los demás, Autocontrol en las 

relaciones sociales y Liderazgo, se comparó que los estudiantes de las 10 carreras de la 

Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías presentan un nivel 

favorable, lo cual representa que los estudiantes universitarios ponen en práctica la 

comunicación sin ningún problema en su entorno, además se podría decir que expresan 

empatía en sus relaciones sociales siendo así a su vez un miembro más dentro de la 

comunidad educativa universitaria. Así mismo, la distribución de las Dimensiones 
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Inhibidoras como Retraimiento Social y Ansiedad Social/Timidez, muestran la incidencia 

de un nivel no favorable lo mismo que indica a que la conducta social podría estar 

proyectada en altos niveles de irritabilidad, hostilidad, asilamiento y comportamiento 

agresivo lo cual podría ser dificultoso para el establecimiento y mantenimiento de 

relaciones sociales en cualquier ámbito.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Se recomienda realizar gestiones en relación a proyectos que promuevan el aprendizaje de 

comportamientos socialmente integradores y adaptativos como activos en la comunidad 

universitaria, para así mantener la estabilidad de aquellos niveles obtenidos en la 

Autoevaluación (Test BAS 3) sobre todo en aquellas carreras que conforman los 

porcentajes altos de Consideración con los Demás (Co), Autocontrol en las Relaciones 

Sociales (Ac) y Liderazgo (Li), siendo estas las dimensiones facilitadoras de la Conducta 

Social. 

 

- Así mismo, ejecutar programas que se centren en mejorar las habilidades sociales, manejo 

de frustración y el bienestar psicológico de aquellas carreras que se encuentran dentro de 

los niveles altos considerados como negativos en las dimensiones de la Conducta Social. 

Esto con la iniciativa, de aplicar novedosas estrategias de interacción social para que así 

los estudiantes universitarios, puedan establecer excelentes relaciones con los demás 

compañeros, favoreciendo al mismo tiempo un clima educativo aceptable.   

Los niveles altos tales como de Ansiedad Social/Timidez (At) y Retraimiento Social (Re). 

 

- Que la Universidad Nacional de Chimborazo, refuerce las habilidades sociales presentes 

en los estudiantes universitarios, a partir de talleres y programas; talleres que permitan el 

desarrollo y el fortalecimiento de destrezas sociales, esto con el objetivo de poder promover 

la capacidad de generar relaciones a nivel interpersonal en el contexto Universitario. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
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ANEXO 3: INSTRUMENTO RECOLECCIÓN DE DATOS TEST BAS 3 
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ANEXO 4: LINK DE LA APLICACIÓN ON-LINE TEST BAS 3 

https://docs.google.com/forms/d/1pYSN1v_0CBipcJl-gFBU1jPQgQ-

zUJlUAmPDAeLfTpE/edit?usp=sharing 

ANEXO 5: EVIDENCIA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
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