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RESUMEN 

 
La siguiente investigación tuvo como objetivo determinar si existe diferencias 

en las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de secundaria entre una Institución 

educativa pública y privada post pandemia, Piura, 2022, la metodología fue básica, 

alineándose bajo el diseño no experimental de tipo comparativo, la población estuvo 

constituida por 221 estudiantes de 1ero de secundaria, donde se seleccionaron a 103 

estudiantes que pertenecen a una institución pública y 103 a una institución particular, 

la técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento administrado fue la adaptación de 

la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero, los resultados reflejaron un nivel 

medio de 59.2 perteneciente a la institución privada y 56.3 de la institución pública. 

Se concluyo que a pesar que los estudiantes pertenecen a un contexto educativo 

diferente, no existen diferencias en el nivel de HHSS. 

 

 
Palabras clave: Habilidades, Sociales, Estudiantes, Secundaria, Pública, Privada. 
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ABSTRACT 

 
The objective of the research was to determine whether there is a difference in 

social skills between 1st year secondary school students in a public and a private 

educational institution post pandemic, the methodology was basic, aligned under the 

non-experimental design of comparative type, the population was constituted by 221 

students of 1st year of secondary school, where 103 belong to a public institution and 

103 to a private institution, the technique applied was the survey and the instrument 

administered was adaptation the Social Skills Scale (EHS) of Gismero the results 

reflected an average level of 59.2 for the private institution and 56.3 for the public 

institution. It was concluded that although the students belong to a different educational 

context, there are no differences in the level of HHSS. 

 
 
 

Keywords: Skills, Social, Students, Secondary, Public, Private. 
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1.1. EL PROBLEMA 

CAPÍTULO I 

MARCO METODOLÓGICO 

1.1.1. Delimitación del problema 

El interés creciente sobre la indagación de las habilidades sociales (HHSS), 

constituye un paradigma para el entendimiento de la participación del ser humano en 

la sociedad; tal como indica el desarrollo y la evolución, cada individuo es un agente 

activo, orientado a la satisfacción personal a través de la búsqueda de interacción con 

sus pares. Dicha búsqueda se centraliza en los primeros intercambios de estímulos 

que se adquieren y se van reforzando durante la vida escolar. 

Tal como mencionan Justo y Bobadilla (2021) el entorno se concibe como un 

espacio de formación o modificación de una conducta social en el ser humano desde 

edades tempranas, lo cual implica que las primeras interacciones familiares formarán 

los futuros rasgos sociales, a su vez estos se verán asimilados y transformados 

durante la etapa escolar, brindando la posibilidad de aprender nuevas habilidades 

intercomunicativas, que propicien una participación exitosa. 

De igual manera Roca (como se citó Betancourth et al., 2017) contempla que 

parte esencial de las destrezas interaccionales se encuentran vinculadas con un factor 

emocional, que permite desarrollar la capacidad de empatía, orientada al 

reconocimiento, cuidado de las necesidades emocionales propias y ajenas, 

favoreciendo de esta manera en el desarrollo individual y grupal. 

En este contexto, muchos estudiantes se ven expuestos a nuevos retos que les 

permite reafirmar su participación asertiva en un grupo social, sin embargo, la 

interacción con otros individuos puede llegar a ser condicionada por situaciones 

adversas, lo cual generaría una respuesta poco favorable en las relaciones y 

comunicación con otros. 

De acuerdo al registro del Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones 

Unidas para la Infancia (2018), revelan que el 54.4% de estudiantes argentinos, 

manifiestan dificultades para mantener una interacción apropiada con sus 

compañeros. Paralelamente, en un estudio proveniente de Guatemala, desarrollado 
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por Peréz (2018) se detalló que el 28% de alumnos participantes, presentan un nivel 

inferior de HHSS, ante ello, se buscó como medida de acción, la implementación de 

herramientas que propicien la comunicación asertiva y fortalezcan sus habilidades 

entre escolares. 

Más adelante, Peredo (2020) durante el periodo de cuarentena rígida, llevó a 

cabo una investigación con niños y jóvenes estudiantes de Bolivia; en ella, destacó 

que algunas señales como el cambio anímico, violencia, ansiedad, depresión, eran 

consecuentes por la alteración de los hábitos y restricciones de la pandemia, 

conllevando en algunos a presentar dificultades en la adaptación, deterioro de la salud 

mental, del desarrollo psicosocial y socio afectivo. 

Además, como evidencia de los estragos producto del aislamiento, Toribio 

(2020) señala que las habilidades sociales se han visto reducidas, por la poca 

interacción de los niños con sus pares, alegando que 7 de cada 10 niños mexicanos, 

entre 6 a 11 años, no logran una correcta interacción con otros mediante clases 

virtuales, consultas vía WhatsApp o con quienes no se encuentra físicamente en casa, 

lo cual simboliza que el retraso de HHSS, se ve representado en el sector infantil, en 

quienes no logran tener relaciones satisfactorias vía virtual. Del mismo modo, en una 

investigación desarrollada en Ecuador por Cisneros (2021) señala que existe un 

deterioro en las HHSS, pues como consecuencia del aislamiento social de la 

pandemia, estudiantes de 12 a 14 años presentaron dificultad para relacionarse con 

otros, expresar sus sentimientos y resolver conflictos. 

En la misma línea, desde una perspectiva nacional, Bruggo y Vargas (2018) 

aclaran mediante una investigación con adolescentes de colegios públicos del Perú, 

que el 32.7% de estudiantes presentaban habilidades sociales en un nivel inferior. De 

igual manera, Sacaca y Pilco (2022) reconocieron a través de su investigación, que el 

35.9% de estudiantes de la ciudad de Puno, mantiene un nivel bajo en HHSS, seguido 

por un 25.6% en promedio bajo, es decir que existe carencia de las habilidades 

sociales en más de la mitad de los estudiantes. 

Por otro lado, Huera y Salgado (2022) afirman que las medidas adoptadas 

durante el confinamiento por pandemia, se convirtieron en una variante que reforzó la 
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interacción familiar en algunos adolescentes, sin embargo, su esfera social se vio 

limitada, generando dificultades socioemocionales y principalmente una influencia 

negativa en el desarrollo de las HHSS. 

Desde la perspectiva de Hernández et al. (2023) mencionan que la esfera social 

y afectiva de los estudiantes, son las principales afectadas producto de la carencia de 

HHSS, presentando una mayor incidencia en dificultades de integración, conducta 

aislante, baja empatía y un aumento en el grado de agresividad entre compañeros. 

Asimismo, algunos autores mencionan que la otra cara de las habilidades sociales es 

la violencia, ante ello Mendoza y Maldonado (2017) evidenciaron que el incremento de 

casos de acoso escolar se atribuye a un detrimento en las HHSS. 

Parte de lo transcurrido y la implicancia de los efectos adversos que se 

suscitaron en la pandemia, han impactado significativamente en el desarrollo de las 

HHSS, llevando a los estudiantes escolares a presentar dificultades para adaptarse y 

alcanzar un nivel de interacción efectivo con otras personas, asimismo, las condiciones 

en los contextos educativos no fueron para todos iguales, tanto en el nivel de la calidad 

de enseñanza, como en la respuesta de aprendizaje de los escolares. De esta manera, 

Ibárcena (2019, como se citó en Mondragón et al., 2023) refiere que la tensión y los 

disminuidos logros en el aprendizaje son parte emergente del mal uso y poco 

desarrollo de las habilidades sociales. 

De acuerdo a la realidad en ambas instituciones donde existen diferencias 

notables en la prestación del servicio educativo, se conoce que el ámbito que ofrece 

mejores recursos en calidad de infraestructura y enseñanza, así como como el interés 

de los agentes educativos hacia los estudiantes, será de gran provecho y generará 

mayor expectativa a una buena adaptación social. Sin embargo, en ambas realidades 

se cumplió la normativa de virtualidad, donde se condicionaron bajos recursos 

interactivos, falta de medios y herramientas, tanto a nivel de la gestión pública y en 

algunos casos la gestión privada; produciendo dificultades para responder 

adecuadamente ante las nuevas exigencias. 

Posteriormente, ante la eventualidad al proceso de adaptación y 

reincorporación a las clase presenciales después de 2 años, algunos estudiantes no 
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han tenido dificultades para identificarse y desenvolverse en un grupo social, no 

obstante, algunos de ellos no se encontraban preparados emocional y socialmente 

para relacionarse de manera activa, ya sea porque han adaptado su círculo social a la 

seguridad de la familia, son estudiantes de nuevo ingreso o anteriormente han 

presentado dificultades para responder a estímulos sociales de manera efectiva. 

Sumado a ello y al proceso de cambio e ingreso a una nueva etapa escolar, de primaria 

a secundaria, ha generado efectos en el proceso de socialización, puesto que 

constituye una etapa crucial, donde la madurez social en los estudiantes continúa en 

formación, a través de las posibles referencias positivas o negativas que obtenga de 

su entorno, condicionara su desenvolvimiento y estilo de respuesta social. 

En base a la realidad problemática precisada en los párrafos anteriores, es 

necesario realizar un estudio sobre el estado actual de las HHSS que disponen los 

estudiantes en ambas instituciones educativas. 

1.1.2. Formulación del problema 

 
¿Cuáles son las diferencias significativas en las habilidades sociales en 

estudiantes de 1ero de secundaria entre una institución educativa pública y privada 

post pandemia, Piura, 2022? 

1.1.3. Justificación del estudio 

 
El estudio en consecuencia a la realidad estudiada es conveniente, porque 

examina las diferencias respecto a la obtención de habilidades sociales, después de 

un periodo donde hubo bajos recursos interactivos por el aislamiento social, asimismo, 

se contempla el valor que se le atribuye al desarrollo de una socialización asertiva 

durante el proceso educativo, la cual influye en la calidad y éxito en sus relaciones 

interpersonales en sociedad. 

Además, el contenido desde un enfoque teórico, contribuirá en la 

esquematización de nuevos conocimientos sobre la realidad actual de la variable de 

estudio y así mismo servirá como base descriptiva - comparativa para próximas 

indagaciones en el área educativa. 
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En cuanto a la justificación práctica, los resultados proporcionarán aportes 

necesarios que contribuyan a la puesta en práctica de programas, talleres o charlas 

psicoeducativas que podrán ejecutarse en la institución educativa privada y pública 

con el propósito de incrementar el nivel de las HHSS. 

Finalmente, el estudio posee significación social, dado que, es parte del 

panorama socioeducativo del país, a partir de los datos recabados, se creará un 

espacio de sensibilización con los padres de familia, estudiantes y agentes educativos, 

sobre la relevancia de una adecuada interacción social, impulsando la ejecución de 

acciones dentro de la enseñanza, destinadas a contribuir en el trayecto de mejora de 

las HHSS. 

1.1.4. Limitaciones 

 
Los efectos resultantes de la investigación no deben extenderse en distintas 

poblaciones, a menos que compartan o cumplan con las similitudes especiales de la 

población objetivo. 

Esta investigación se delimita a la teoría del aprendizaje social, teoría del hombre 

económico de Homans y modelos interaccionistas. 

Debido a la escasa de información actual para el apartado teórico, se consideró la 

inclusión de aportes bibliográficos de más de 5 años de antigüedad, debido a su 

pertinencia para la investigación. 

 
1.2. OBJETIVOS 

1.2.1. Objetivo general 

Determinar las diferencias significativas en las habilidades sociales en 

estudiantes de 1ero de secundaria entre una institución educativa pública y privada 

post pandemia, Piura, 2022. 

1.2.2. Objetivos específicos 

Describir el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de 1ero de secundaria 

de una institución educativa pública post pandemia, Piura, 2022. 

Describir el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de 1ero de secundaria 

de una institución educativa privada post pandemia, Piura, 2022. 
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Establecer las diferencias significativas de los factores autoexpresión de 

situaciones sociales, defensa de los derechos como consumidor, expresión de enfado 

o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto de las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de 

secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 

2022. 

1.3. HIPÓTESIS 

1.3.1. Hipótesis General 

H₁: Existen diferencias significativas en las habilidades sociales en estudiantes de 

1ero de secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, 

Piura, 2022. 

H0. No existen diferencias significativas en las habilidades sociales en estudiantes 

de 1ero de secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, 

Piura, 2022. 

1.3.2. Hipótesis Específicas 

H₁: Existen diferencias significativas entre los factores de autoexpresión de 

situaciones sociales, defensa de los derechos como consumidor, expresión de enfado 

o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto de las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de 

secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 

2022. 

H0. No existen diferencias significativas entre los factores de autoexpresión de 

situaciones sociales, defensa de los derechos como consumidor, expresión de enfado 

o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, iniciar interacciones 

positivas con el sexo opuesto de las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de 

secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 

2022. 
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1.4. VARIABLES E INDICADORES 

Variable: Habilidades Sociales 

Factores: 

• Autoexpresión en situaciones sociales 

 
• Defensa de los derechos como consumidor 

 
• Expresión de enfado y disconformidad 

 
• Decir no y cortar interacciones 

 
• Hacer peticiones 

 
• Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

 
1.5. DISEÑO DE EJECUCIÓN 

1.5.1. Tipo de investigación 

La investigación será de tipo Básica, la cual según Ñaupas et al. (2018) es la 

pieza fundamental en la realización de investigaciones, motivada por el afán de 

descubrimiento y conocimiento sobre la ciencia y sus fenómenos. 

 

1.5.2. Diseño de investigación 

Adoptará un diseño no experimental, puesto que no existe una manipulación o 

condiciones empíricas que modifiquen las variables de estudio (Arias y Covinos, 2019). 

De tipo descriptivo - comparativo, porque se enfoca en explicar y reconocer el 

evento y las peculiaridades de su manifestación (Sánchez et al,. 2018). 

Asumirá esquemáticamente el siguiente gráfico: 

G1  -------------------- 01 

= Ó ≠ 

 
G2     02 

 
Donde: 

 
G1: Estudiantes de una institución privada. 
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G2: Estudiantes de una institución pública. 

01   y 02: Observación de la variable. 

= Ó ≠: Diferencias o semejanzas. 

1.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1.6.1. Población 

La población se considera un grupo reducido o amplio de agentes con 

peculiaridades semejantes, de las cuales dependen los resultados obtenidos de la 

investigación (Arias, 2006, como se citó en Gallardo, 2017). 

Nuestro grupo de estudio estuvo constituido por 221 estudiantes del 1er año de 

secundaria, que asisten a instituciones educativas de distinta gestión, de los cuales 

108 estudiantes pertenecen a una institución privada y 113 a una institución pública de 

Piura. 

1.6.2. Muestra 

Ñaupas et al. (2018) refieren que la muestra es una parte fraccionaria de la 

población de estudio, donde los elementos que la conforman comparten características 

necesarias en la investigación. 

Para la muestra se seleccionaron 206 estudiantes quienes cumplieron con los 

criterios establecidos, donde 103 pertenecen a una institución privada y 103 a una 

institución pública de Piura. 

Tabla 1 

 
Distribución de la población de estudiantes de 1ero de secundaria por secciones 

 

GRADO ESCOLAR 

Institución 

Educativa 

1A 1B 1C 1D Total 

N % N % N % N % N % 

Pública 31 30,1 24 23,3 26 25,2 22 21,4 103 100 

Privada 23 22,3 28 27,2 23 22,3 29 28,2 103 100 

Total 54 52,4 52 50,5 49 47,5 51 49,6 206 100 
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Nota. Elaboración propia 

 
Criterios de inclusión: 

 

• Estudiantes que cursan el 1er grado de secundaria. 

• Estudiantes con asentimiento informado. 

 
Criterios de exclusión: 

 

• Estudiantes que no asistan el día de la aplicación. 

• Estudiantes cuyo instrumento de evaluación no fue resuelto de manera 

correcta. 

1.6.3. Muestreo 

Se utilizó en el plan investigativo el muestreo no probabilístico, por 

conveniencia, el cual se caracteriza por inclinarse de acuerdo al discernimiento del 

propio investigador, debido a que las unidades no se eligen por acciones al azar, ni 

requiere la aplicación de fórmulas probabilísticas (Sánchez et al., 2018). 

1.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.7.1 Técnica 

Como técnica se utilizó la encuesta, la cual según Sanchez et al. (2018) es un 

método mediante el cual se administra un instrumento conformado por ítems o 

preguntas con el fin de recolectar los resultados de dicha aplicación en cierta 

población. 

1.7.2. Instrumento 

El instrumento que se aplicó en la población objetivo fue la Escala de HHSS. 

 
1) Ficha técnica 

La herramienta de evaluación que se empleó se denomina originalmente EHS, 

Escala de Habilidades Sociales, gestada en 1997 por Elena Gismero Gonzalez, cuya 

procedencia es de España, Madrid, posteriormente Ruiz realizó su adaptación en el 

año 2006, seguido de su estandarización en colaboración con Quiroz en el año 2013 

en Perú, Trujillo. Está determinada para el ámbito de utilización, de forma unipersonal 
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o colectiva grupal para jóvenes y adultos. Finalmente, el tiempo de ejecución estimado 

varía de 10 a 16 minutos. 

2) Descripción del Instrumento 

El instrumento se encuentra conformado por 33 premisas, repartidas en 6 factores 

los cuales se encuentran divididos en Autoexpresión en situaciones sociales (ítems 

1,2,10,11,19,20,28 y 29), Defensa de los propios derechos como consumidor (ítems 

3,4,12,21 y 30), Expresión de enfado o disconformidad (13,22, 31 y 32), Decir no y 

cortar interacciones (ítems 5, 14, 15, 23, 24 y 33), Hacer peticiones (ítems 6,7,16, 25 

y 26) e Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto (ítems: 8,9, 17, 18 y 27). De 

los cuales, 28 se encuentran presentando en referencias a una inferioridad de las 

HHSS y los 5 restantes, al sentido positivo, en cada respuesta, se encuentran 4 

alternativas tipo Likert (A, B, C, D) aludiendo a premisas como: jamás logro 

identificarme totalmente, hasta, siento que puedo actuar así en mayor parte de las 

situaciones. La calificación se efectúa a través de un puntaje general y puntajes por 

factores, los cuales se clasifican en Alto, Medio y Bajo. 

3) Propiedades psicométricas 

3.1. Validez del instrumento 

El instrumento presenta valor de constructo, Ruiz y Quiroz (2013) desarrollaron 

un análisis de relación a 1157 adolescentes y 1214 adultos jóvenes de ambos géneros, 

los cuales los indicadores de concordancia exceden los resultados encontrados en el 

análisis de los componentes en el grupo poblacional es decir, a través del análisis de 

índices correlación Ítem-test, se obtuvieron los valores entre (r = .25 y .37), lo cual 

refiere que mantiene concordancia con el concepto de habilidades sociales, de igual 

manera, dispone de validez instrumental, por ende, se respalda la herramienta, y la 

agrupación de los apartados que configuran la escala. 

3.2. Confiabilidad 

El instrumento manifiesta una congruencia superior, denotando un alto nivel de 

confiabilidad obtenido mediante el uso estadístico Kuder Richardson el cual se verificó 

mediante procedimiento test- retest consiguiendo un coeficiente de 0.89 además del 

análisis de consistencia interna, de manera conjunta, se asimilan los porcentajes 
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denotando un alto valor en los sub apartados cuya ponderación arroja coeficientes de 

0.89 y 0.91 (Ruiz y Quiroz, 2013). 

 
 

1.8. PROCESAMIENTO DE RECOLECIÓN DE DATOS 

Se efectuó las diligencias necesarias para obtener la autorización respectiva 

por parte de las directoras de ambas entidades educativas, donde se aprobó la 

aplicación del instrumento de evaluación y de forma simultánea se coordinaron las 

fechas y horario de ejecución. Posteriormente se llevó a cabo la presentación con los 

estudiantes de 1ero de secundaria, a los cuales se les explicó sobre una autorización 

(asentimiento informado) que debía completarse por sus tutores. En la fecha de la 

aplicación del instrumento de habilidades sociales, se detallaron las instrucciones para 

su correcta resolución, consecuentemente se desarrolló el recojo de los formatos 

impresos aplicados a la población, para su procesamiento y calificación estadística. 

Finalmente se consolidaron en resultados y se elaboró la discusión a partir de ellos. 

 

1.9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Las respuestas obtenidas de la aplicación del instrumento, pasaron por el 

análisis sumatorio y calificación proporcionado en la corrección de la escala de 

HHSS, posteriormente los datos fueron tabulados y categorizados en una base de 

datos del programa Excel 2019. Una vez obtenidos los valores señalados se calcularon 

las frecuencias y porcentajes, a través de la estadística descriptiva la cual consiste en 

detectar las incidencias sencillas y porcentuales de la variable. 

Así mismo, se trasladaron los resultados al programa estadístico SPSS 25, 

donde se obtuvo la valoración de las medias en ambas poblaciones, durante el proceso 

se detalló el cumplimento de la prueba de normalidad a través del estadístico 

Kolmogorov Smirvov, ante los resultados obtenidos se aplicó la prueba paramétrica t 

de Student, al conocer que los resultados cumplieron una distribución normal y 

finalmente se culminó el análisis inferencial aceptando la hipótesis nula al conocer que 

no hubo diferencias en la variable de estudio contrastada. 
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CAPÍTULO II 

MARCO DE REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. A nivel Internacional 

De acuerdo a los precedentes seleccionados, Guzmán (2019) realizó una 

investigación en Ecuador, con el fin de hallar las diferencias que se dan en ambas 

instituciones, la metodología fue de corte descriptivo-comparativo, con un conjunto 

muestral propio de 200 estudiantes, repartidos en 100 sujetos de colegio público, 

divididos en 50 mujeres y 50 hombres, de igual manera en el colegio privado, se evaluó 

con la batería de socialización Bas 3, los resultados implican datos diferenciales 

estadísticamente significativos, menores a 0.05 en cuanto al criterio de ansiedad social 

y timidez, demostrando que existen diferencias de HHSS entre ambas instituciones y 

entre géneros. 

Quishpilema (2021) ejecuta una investigación con el fin de conocer los niveles 

de HHSS en la población estudiantil de Ecuador, la metodología fue de enfoque 

descriptivo-exploratorio, trabajando con 103 estudiantes de 8 a 11 años, siendo 

evaluados a través de la escala de Miedos al Coronavirus de Sandin, y el Cuestionario 

de Habilidades de Interacción Social de Monjas. Concluyendo que existe un nivel 

moderado de HHSS, y un 79% de miedo al Covid-19, por lo que se puede observar 

que el nivel de habilidades sociales es proporcional al miedo experimentado ante la 

pandemia. 

En base a los antecedentes abordados, se puede observar que los niveles de 

HHSS resultan oscilar entre niveles moderados, en relación con las variables 

estudiadas en cada una de las investigaciones encontradas, siendo primordial que se 

ejecuten nueva investigación similares, pues permitirá reforzar los antecedentes de 

futuras pesquisas dentro del ámbito internacional. 

2.1.2. A nivel Nacional 

Chamaya (2017) produjo una investigación, con el objetivo de establecer las 

disimilitudes de las HHSS en los alumnos de un colegio público y otro privado, la 
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metodología de estudio fue descriptiva comparativa, su población muestral estuvo 

conformada por 185 alumnos y 82 alumnos respectivamente, a quienes se les calificó 

con el instrumento EHS, los efectos alcanzados demuestran que los rangos obtenidos 

son en un nivel promedio (p >.05) respectivamente (132.51) en la Entidad Académica 

Pública y (152.68) en la Entidad Académica Particular, por lo cual se demostró la 

inexistencia de discrepancia entre ambas poblaciones. 

Morán (2018) elaboró un estudio, con la finalidad de determinar diferencias 

entre 2 poblaciones de distinta gestión educativa en Trujillo, su diseño fue no 

experimental con una tipología descriptiva comparativa, la muestra empleada fue de 

170 estudiantes de un contexto educativo estatal y 133 de un contexto educativo 

privado, se le evaluó con el instrumento EHS de Gismero, los hallazgos obtenidos 

refieren un nivel promedio, respectivamente los estudiantes de la gestión privada 

alcanzaron una media de (210.16) y los de gestión pública (201.96), en relación se 

concluye que existe una diferencia altamente significativa (p<.01) en las HHSS. 

Arroyo (2018) llevó a cabo una pesquisa, con la finalidad de encontrar 

disimilitudes de la variable estudiada en jóvenes de 4to de secundaria en Huánuco, el 

método fue descriptivo comparativo, la muestra requerida estuvo conformada por 114 

estudiantes, donde 57 estudiante representaron un colegio público y 57 a un colegio 

privado, a quienes se valoró con el Listado de Habilidades Sociales, obteniendo 

resultados generales en la media de (31.33) y (31.70) respectivamente, en análisis de 

ello se determinó que no existe diferencia entre ambas poblaciones y los valores 

obtenidos en HHSS se encuentran en un nivel promedio. 

Rivera (2019) desarrolló una investigación, con el propósito de establecer los 

grados de HHSS en los escolares de Cajamarca, la metodología empleada fue de tipo 

descriptivo comparativa, su población muestral estuvo constituida por 116 escolares 

en una institución pública y 116 de una privada, a los cuales se les evaluó con la EHS, 

obteniéndose una categoría promedio de progreso de habilidades interpersonales, 

tanto en el colegio público (47%) y particular (39%), en relación con el objetivo se 

determinó que ambas instituciones sin valorar la gestión educativa a la que pertenecen 

ambas obtuvieron un rango promedio en HHSS. 
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Quispe (2020) desarrolla una investigación, con el fin de determinar el nivel las 

HHSS en escolares de una institución educativa estatal del gobierno en Lima, se 

empleó un método descriptivo no experimental, la población objetiva estuvo 

conformada por 614 estudiantes de 1ero a 5to de secundaria, a los cuales administró 

la (EHS), los resultados demostraron que valores de 47.9% que corresponden a un 

nivel medio mientras que un 26.9% presentó un nivel bajo en la variable presentada, 

ante los hallazgos se hizo hincapié por implementar o desarrollar actividades que 

permitan mejorar el nivel de HHSS en los estudiantes de la institución pública. 

Tras analizar las investigaciones que corresponden al nivel nacional, se pudo 

referenciar que el estudio de las HHSS es una variable muy frecuentada, tanto en 

análisis de tipo descriptivo como correlacional. Los resultados en la bibliografía 

consultada indican valores promedios en poblaciones estudiantiles, es importante 

reconocer que algunos colegios de Perú cuentan con un sistema formativo de asesoría 

psicológica, donde se desarrollan actividades que abordan temas como HHSS, sin 

embargo, es importante seguir reforzando la temática e identificar a estudiantes que 

alcanzaron niveles bajos dentro de las investigaciones. 

2.1.3. A nivel Regional y Local 

Referente a los antecedentes regionales, desarrollados en la ciudad de Piura, 

Chapa y Fiorani (2022) ejecutaron una investigación con el objetivo de establecer 

diferencias en Habilidades sociales en estudiantes femeninas, la población estuvo 

constituida por 245 alumnas de una I.E estatal y 113 de una I.E privada, a quienes se 

evaluó con la Escala de Habilidades Sociales de Gismero, la metodología empleada 

fue básica de diseño comparativo descriptivo. Se reveló que existen diferencias, siendo 

los rangos obtenidos en un nivel promedio (p >.05) respectivamente (203.5) en la 

Entidad Académica Pública y (168.43) en la Entidad Académica Particular. 

Tras haber recolectado información de la región, se puede decir que los niveles 

de HHSS entre instituciones educativas difieren, siendo rangos promedios y altos los 

obtenidos, de igual forma, como se mencionan en las recomendaciones, es importante 

identificar en los estudiantes dificultades sociales, previniendo así futuras dificultades 

en la interacción entre compañeros. 
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2.2. Marco teórico 

2.2.1. Historia de las Habilidades Sociales 

El avance histórico, inicia en los años treinta, a partir de investigaciones con 

niños, desarrolladas en el afán de observar y estudiar puntos relevantes del 

comportamiento social, no obstante, dicho aporte ha sido relegado por la psicología, 

sin la debida importancia (Jack et al., 1934, como se citó en Caballo, 2007). 

No obstante, es a partir de los años setenta, donde la terminación se establece, 

definiendo sus modelos y soportes teóricos, representando un gran paso en la 

indagación hacia la creación y evolución de programas de participación aplicados en 

el perfeccionamiento de las habilidades interaccionales (Eceiza et al., 2008). 

Asimismo, se realizan investigaciones y planes de intervención en base a la conducta 

asertiva, para manejar aspectos de déficit en competencias sociales, y emergen 

diversos instrumentos de medición de la conducta asertiva (Pérez, 2019). 

Más adelante, Salter, desarrolla en su investigación un tratamiento sobre los 

reflejos condicionados, los cuales abarcaban rasgos de la personalidad, 

expresándolos en 6 aspectos, relacionados con la expresividad, las expresiones 

verbales y faciales, así como la iniciativa para entablar un diálogo, la recepción de 

halagos, las actitudes ante una discrepancia y la espontaneidad (Salter, 1949, como 

se citó en Martinez, 2019). 

Continuando con el trabajo desarrollado anteriormente, Wolpe menciona la 

palabra conducta asertiva, haciendo mención a una respuesta emocional controlada e 

idónea, hacia los demás, dicho término posteriormente se denominaría como 

habilidades sociales (Wolpe, 1958, como se citó en Martinez, 2019). 

Así mismo, se concentró una notable atención hacia la rama de la psicología y 

las HHSS, así como en las competencias de inspección y de enseñanza, originándose 

la micro enseñanza, determinada por la realización de habilidades y capacidades 

imprescindibles para los docentes (Gil y Sarriá, 1985, como se citó en Pades, 2003). 

Argyle & Kendon como se citó en Martinez (2019) fueron destacados en el 

continente europeo por las presentaciones prácticas donde destacan sus trabajos 
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sobre las habilidades sociales, así mismo dieron cabida a que muchos otros autores 

se sumarán a constituir un esquema amplio de la variable, consolidando a través del 

tiempo el desarrollo de 31 habilidades o conductas asertivas. Posterior a ello, durante 

la época de los 80, se constituye una etapa donde se remarca el refuerzo social, así 

mismo describe 3 definiciones en base a la variable, aceptación de los semejantes, 

conceptual y validación social (Gresham,1986, como se citó en Martinez, 2019). 

2.2.2. Definición de Habilidades Sociales 

Según Gismero (2002) conceptualiza a la variable de estudio, en un conjunto 

de conductas de índole verbal y no verbal, mediante el cual un sujeto logra transmitir 

en determinado ambiente interpersonal aquello que necesita, siente y preferencias de 

forma asertiva, siempre teniendo consideración hacia los demás, permitiendo tener 

como efecto el autorreforzamiento. 

Por su parte, Dongil y Cano (2014) aseveran que la variable de estudio, 

representan un conjunto de capacidades interaccionales, que posibilitan la 

comunicación con los pares de manera eficaz y asertiva, logrando exteriorizar 

sentimientos, emociones, pensamientos y necesidades en diferentes contextos, 

evitando así, situaciones tensas y emociones contraproducentes. 

Según Ontoria (2018) hace referencia a la destreza social como un componente 

propio de la inteligencia interpersonal y se caracteriza por su demandante naturaleza 

debido a la integración de competencias previas a emplear durante la interacción que 

requiere con otras personas. 

Por otro lado, Villegas et al. (2018) definen a la variable de estudio como la 

integración de patrones conductuales alineados a su expresión asertiva durante las 

interacciones sociales, simbolizadas por la exposición empática, manifestación de 

emociones, tolerancia hacia diversas opiniones, adecuación a diversos planos 

situacionales de carácter social y establecimiento de nexos amicales saludables. 

Así mismo, se concibe a la variable como un conjunto factorial adquisitivo 

necesario en la persona que facilita el proceso de afrontamiento, toma y resolución de 

situaciones adversas durante el desarrollo de su ciclo vital (Cruz et al., 2018). 
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De similar forma, Rubiales et al. (2018) entienden que al referirse al término de 

habilidades sociales se suele utilizar competencia social, lo cual validan que ambos 

son constructos independientes, pero se relacionan al tratarse de conductas 

requeridas en desarrollo social deseado. 

Continuando, Acosta et al. (2020) hacen mención sobre las habilidades sociales 

como la unión de formulaciones estratégicas que se alinean a la capacidad de cada 

individuo y a políticas públicas del entorno, permitiéndole afrontar eficazmente un 

contexto social y obtener un nivel de adecuación satisfactorio a nivel individual como 

interpersonal. 

Las habilidades sociales corresponden a factores psicosociales adheridos al 

humano, los cuales son aprendidos en las etapas del desarrollo, algunas de estas son 

reconocidas como habilidades blandas, que propician una correcta comunicación 

mediante recursos verbales o no verbales (Durán, 2020). 

Finalmente, Mamani (2021) agrega que la habilidad de carácter social, se 

desarrolla en un delimitado entorno cultural, atribuyendo que las formas comunicativas 

varían de acuerdo al género, grupo etario o nivel de enseñanza, pero sin influir en lo 

anterior, su desarrollo se orienta al mismo objetivo que corresponde a relacionarse 

eficazmente con diferentes personas. 

2.2.3. Factores de Habilidades Sociales según Gismero 

Según Gismero (como se citó en Briones, 2017) refiere que existen ciertas 

dimensiones donde las personas, tienen dificultades para desenvolverse o responder 

de forma congruente o esperada a nivel social, y acorde a ello determina los 

subsecuentes factores: 

• Autoexpresión en situaciones sociales 

Abarca la disposición para expresar y actuar espontáneamente ante 

eventos de carácter social, reuniones sociales, entrevistas laborales. 

• Defensa de los derechos como consumidor 
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Implica la capacidad de valía a los derechos individuales frente personas 

desconocidas en escenarios adversos, devolver un objeto defectuoso, 

hacer respetar el orden y comodidad, instar por descuentos. 

• Expresión de enfado y disconformidad 

Describe la capacidad de manifestación de afectos como enfado, disgusto, 

emoción y sentimientos justificados. 

• Decir no y cortar interacciones 

Destreza para cesar interacciones que no se desean sostener, a sí mismo 

capacidad de aserción para exponer la negativa ante la realización de 

actividades con poca o nula afinidad individual. 

• Hacer peticiones 

Capacidad para manifestar requerimientos o peticiones a los demás, 

buscando el beneficio propio. 

• Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 

Disposición para entablar interacciones con el sexo contrario, conversar, 

realizar intercambios positivos, cumplidos, halagos de manera 

indeliberada. 

2.2.4. Componentes de las HHSS 

Según Caballo (1987, como se citó en Grasso-Imig, 2021) menciona dos 

niveles, el molar y el molecular, especificando que la primera está compuesta por 

habilidades generales, es decir, las respuestas que efectuamos ante situaciones 

sociales distintas, mientras que el nivel molecular se refiere a aquellos aspectos que 

logramos percibir a través de los sentidos, como la posición corporal, tono de voz, 

entre otros, es en base a estos niveles que presenta 3 componentes: 

• Componente fisiológico: Es explicado por el ritmo de la respiración, la 

frecuencia cardiaca, la presión arterial. 

• Componente cognitivo: Conformado por las competencias que utilizamos 

para utilizar y construir conductas con sus respectivas consecuencias. 
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• Componente conductual: Está compuesto por la comunicación verbal 

(timbres de voz, fluidez, entonación), no verbal (lenguaje corporal) y 

paralingüística (volumen, tono). 

2.2.5. Fundamentos Teóricos de Habilidades Sociales 

2.2.5.1. Teoría del Aprendizaje Social 

Bandura (como se citó en Vielma y Salas, 2000) demuestra un interés sobre el 

rol que cumplen los procedimientos cognitivos, observacionales y autorreguladores 

que componen o caracterizan la actuación psicosocial. Bandura, refiere que los seres 

humanos, orientan de manera autodirectiva su actuación y expresión en el contexto 

que se encuentran, debido a la perspectiva interna y los esquemas de modelamiento 

aprendidos. 

Bandura (1987, como se citó en Pades, 2003) sostiene que el desenvolvimiento 

conductual enfocado a la expresión de la habilidad social es regido a través de 

mecanismos básicos del aprendizaje, como los autorrefuerzos de manera directa, la 

reacción ante experiencias observacionales, los feedback y algunas expectativas para 

reforzar las habilidades con el fin de obtener una referencia objetiva sobre el proceso 

de ejecución en los diversos contextos. 

Sobre este modelo, el aprendizaje social, se presenta en 4 procesos: El primero 

es el proceso de atención, donde observamos el modelo del entorno, adoptamos sus 

peculiaridades, y la situación del mismo, que propició la respuesta social, 

condicionando así nuestras conductas. Seguidamente, el proceso de retención se 

logra a través de la simbología, un suceso logra prolongarse en la memoria 

permanente, mediante la observación, almacenándose como un sistema de imágenes, 

o de manera verbal, en el cual, frente a la repetición, generará modelos de conducta 

estables y duraderos. El tercer proceso, es el de reproducción, donde las 

representaciones simbólicas después de ser analizadas, se convierten en conductas 

reales y finalmente, el proceso de motivación, donde la persona realizará las conductas 

que presente mayor relevancia y obtenga un beneficio satisfactorio (Bandura, 2004, 

como se citó en Yarleque, 2017). 
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A través de la interacción, las personas logran transformar los estímulos 

proporcionados en su ambiente, y logran producir modelos imitables de acuerdo a la 

percepción que se generan a partir de las conductas de otras personas, es por ello 

que desde la niñez se interiorizan modelos adultos imitables de funcionamiento y 

respuesta. 

2.2.5.2. Teoría del Hombre económico de Homans 

Homans (1961) desde su postura teórica se apoya en los fundamentos de 

Skinner, dándole una visión conductual para explicar el comportamiento social 

humano, destacando que el contacto directo con otros forma parte de lo que denomina 

“comportamiento social elemental”, del cual obtenemos diversas respuestas por parte 

de otros, ya sean aversivas o positivas, esencialmente en el desenvolvimiento dentro 

de un grupo pequeño. Este postulado se diversifica en 5 proposiciones 

independientes: 

• Similitud estimular: consiste en el grado de semejanza que existe entre 

una experiencia anterior que fue retribuida. 

• Frecuencia: abarca aquel número de veces en que un comportamiento 

social ha sido recompensando, propiciando que este se repita 

nuevamente. 

• Valor: radica en que a mayor significado se le otorgue a una 

recompensa por una conducta, mayor será el número de veces que el 

individuo la emita. 

• Saciedad: se basa en la declinación del valor de una recompensa tras 

haberla recibido reiteradas veces. 

• Justicia: sustenta que, ante la frustración o falta de la recompensa 

prometida, existe un alto índice que la persona experimente ira. 

Tras dichas proposiciones, este modelo intenta describir el accionar de las 

relaciones sociales mediante ideas base como la recompensa, valor y utilidad, 

esclareciendo que el comportamiento social de la persona dentro de un ambiente está 

relacionado con el reforzamiento que recibe. 

2.2.5.3. Modelos Interaccionistas 
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El modelo interactivo propone que la destreza social es producto de una serie 

de diversos procesos, tanto mentales como conductuales, a través de la recepción 

inicial de factores o incentivos sociales, que propician la elaboración de una serie de 

posibles respuestas a la situación social, a través de la adaptación y flexibilidad, 

concluyendo en la expresión de la respuesta más adecuada (León y Medina, 2011). 

De igual manera, este modelo teórico, resulta ser más complicado en 

comparación con otros, pues explica y resalta la relación sujeto-entorno, mencionando 

que las diversas situaciones y estímulos sociales que se efectúan, condicionan el 

desarrollo y el desenvolvimiento social de la persona, siendo innegable su correlación, 

así como, la significancia y aprendizaje que el ser humano adquiere en base a las 

experiencias interpersonales (Padez, 2003). 

2.2.5.3.1 Modelo Interactivo de Trower 

Con respecto al modelo interactivo propuesto por Trower, este hace hincapié 

en el rol dinámico, que el sujeto demuestra con el fin de alcanzar sus propósitos, a 

través de acciones guiadas, así mismo, observa al sujeto como un ente enfocado a 

satisfacer sus necesidades, haciendo uso de sus capacidades cognitivas, captando, 

generando, sintetizar y analizar información de su entorno, que lo ayude a alcanzar 

sus metas (Trower, 1982, como se citó en Carrero, 2017). 

2.2.5.3.2 Modelo Interactivo de McFall 

Según este modelo interactivo postulado por McFall define las habilidades 

sociales como una representación valorativa del accionar humano en un entorno social 

establecido, manifestando una adaptación en el proceso de ejecución de alguna labor, 

dentro del modelo interaccionista, se expresa la existencia de etapas de las HHSS, 

siendo el primero la descodificación de los incentivos sociales que son percibidos por 

sus órganos sensoriales, los estímulos faciales y aspectos notables en la situación, 

mediante los aprendizajes precedentes de sus experiencias; mientras que, la siguiente 

etapa refiere a la elección de decisiones fundamentadas en la percepción y 

comprensión del entorno para elaborar y seleccionar posibles respuestas sociales, 

guiadas a través de la conveniencia y eficacia, todo ello mediante la reflexión y 

memoria de situaciones vividas; finalmente la etapa de codificación, en la cual los 
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datos percibidos del entorno son procesados, para la ejecución de las diferentes 

respuestas planteadas anteriormente, las cuales se visibilizan a través del 

comportamiento o conducta, y se caracterizan por la relación entre la manera y efecto 

que conlleva la realización de dicha respuesta, sea premeditada o no, priorizando la 

correlación y equidad entre lo esperado y lo sucedido (McFall, 1982, como se citó en 

Carrero, 2017). 

2.2.6. Adolescencia 

2.2.6.1. Definición 

Según la OMS (s.f) se concibe la etapa de adolescencia como el proceso 

evolutivo de la niñez, donde los límites cronológicos desde el inicio y fin de esta etapa 

se extiende entre los 10 y los 19 años. Así mismo se etiqueta como el inicio o transición 

que se caracteriza por una serie de cambios nivel psicosocial, fisiológicos y cognitivos, 

donde los agentes interactivos crean variaciones en la conducta de acuerdo a los 

escenarios socioculturales y económicos (Papalia, 2017). 

2.2.6.2. Etapas de la adolescencia 

Güemes et al. (2017) esquematizan la evolución de la adolescencia en 3 etapas 

que corresponden consecutivamente: 

• Adolescencia temprana: Se estima que se inicia a partir de los 10 años 

y va acabando a los 13 en los cuales se va evidenciando la 

transformación puberal. 

Durante la vivencia, aumenta la timidez gradualmente como resultado a 

las variaciones somáticas además se crea un alejamiento de la familia 

para acercarse a su grupo de iguales o pares, así mismo la relación con 

el medio social más significativo se orienta en torno a la escuela, donde 

se mantiene los valores consolidados desde la primaria (Águila et al., 

2017). 

• Adolescencia media: Se extiende entre los 14 a 17 años, donde surgen 

actos conflictivos en la esfera familiar, además de posibles conductas 
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vulnerables, en esta etapa, principalmente se dirige mayor interés a las 

amistades. 

• Adolescencia tardía; Inicia entre los 18 a los 21 años, en donde se 

reafirma una nueva aceptación por volver a seguir los valores 

parentales y buscar la efectividad a través de la responsabilidad y 

madurez. 

2.2.6.3. Transformaciones en la adolescencia 

Es importante mencionar las transformaciones que surgen en la adolescencia 

se suelen referenciar a través de 3 aspectos: el fisiológico, psicológico y social (Rueda, 

2011, como se citó en Sánchez, 2017). 

• Aspecto fisiológico: Se caracteriza por desarrollo de los caracteres 

sexuales secundarios, así como la maduración sexual y gónadas, 

crecimiento óseo - musculatura y cambios hormonales y en la 

complexión corporal (Hidalgo y Ceñal, 2014). 

• Aspecto psicológico: Se caracteriza por los cambios a nivel de 

cognición, donde se comienza a formular el pensamiento abstracto, así 

como la inteligencia moral y conjunto de valores autónomos, además se 

buscan definir a través de la participación propia en distintas 

configurando su autoconcepto (Rueda, 2011, como se citó en Sánchez, 

2017). 

• Aspecto social: Se caracteriza en que los adolescentes refieren su 

atención y estrechan su relación con sus semejantes, además se 

genera un distanciamiento de la familia, sin dejar de perseguir valores 

y la seguridad familiar, optan por distinguir y reafirmar su identidad, así 

como buscar el apoyo y vínculos a través de nuevas relaciones (Arnett, 

2008, como se citó en Sánchez, 2017). 

2.2.7. Habilidades Sociales en la adolescencia 

Durante el tiempo de la niñez y adolescencia las HHSS son necesarias para el 

ajuste social (Bandura, como se citó en Chamaya, 2017). Anexando que las 
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habilidades sociales se aprenden y modifican progresivamente, es importante destacar 

que los adolescentes tienen mayor capacidad que los niños para aprender nuevas 

tendencias que parten del desarrollo moral y serán necesarias para su participación 

en la comunidad. 

En esta etapa, las competencias sociales implican un factor fundamental dentro 

del proceso de adaptación y aprobación en el entorno social, siendo importante para 

lograr la identificación del sujeto a un grupo, en el cual se visibiliza sus capacidades, 

de liderazgo, empatía, sentimiento de grupo, tolerancia, habilidad de resolver 

problemas (Zabala et al., 2008, como se citó en Quispe, 2020). 

En la misma línea, se consideran dos puntos claves durante el transcurso de 

integración social, el factor conductual y cognitivo, sin embargo, es pieza primordial 

considerar el espacio situacional en el cual participan y se desarrollan pues las 

condiciones culturales y sociales, condicionarán la manera de expresión social 

(Quispe, 2020). 

De igual manera, Seijo et al. (2018) plantea que las habilidades sociales en 

dicha fase del desarrollo suelen ser significativas durante la vivencia académica, 

generando una correlación, en la cual, el desarrollo óptimo de las competencias 

sociales favorecerá el proceso educativo a largo plazo. 

2.2.8. Importancia de Habilidades Sociales 

Pacheco y Huarasaya (2017) mencionan que parte trascendente de las 

habilidades sociales, está reflejada en la congruencia y reconocimiento de valores, los 

cuales están alineados a mejorar la convivencia con los demás integrantes de la 

sociedad. 

Marja et al. (2019) atribuyen que las HHSS en la adolescencia, permite a las 

personas mantener sistemas relacionales sólidos con sus pares, un eficiente 

desempeño escolar, una visión abierta a solucionar problemas y un manejo conductual 

exitoso frente a varios escenarios sociales. 

De igual manera, Sandoval (2021) manifiesta que las habilidades sociales son 

un marco evolutivo y fundamental durante el desarrollo personal de cada individuo, 
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estas deben ser reforzadas durante la etapa educativa, debido a que promoverá 

futuras capacidades o aciertos sociales ideales en la convivencia y consecución de 

metas. 

La habilidad social como construcción interactiva de un complejo medio social, 

resulta importante debido a que forma parte de la personalidad de cada persona, cuyo 

rol permite obtener estabilidad y unidad frente a diversos contextos (Reena, 2019). Así 

mismo, Briones (2019) menciona que las competencias sociales son el pilar de una 

sana convivencia, que se desprenden del conjunto de comportamientos interiorizados 

y empleados durante el transcurso de la vida, es por ello, el interés de poder encaminar 

y realizar acciones preventivas debido a la presencia de problemáticas respecto a las 

interacciones sociales, baja autoestima, fracaso escolar, violencia en diversas 

comunidades educativa 

2.2.9. Tiempo Post Pandemia 

2.2.9.1. Consecuencia de la pandemia en niños y adolescentes 

A partir del cierre de las instituciones educativas en Perú, se realizó una 

encuesta a los tutores o padres mediante la plataforma Survey Monkey, y se pudo 

conocer el estado emocional de los menores de edad, exponiendo la realidad a partir 

del confinamiento, observándose que existía irritabilidad, falta de higiene de sueño, 

sensibilidad acompañado de llanto ante el miedo a la separación, además, 

aburrimiento, ansiedad, falta de atención, y un gran incremento del uso de aparatos 

tecnológicos en los niños y adolescentes (Rusca et al., 2020). 

Por otro lado, los estudiantes presentaron deterioro en el bienestar psicológico, 

pues con el confinamiento y las normas de bioseguridad, se modificó el estilo de vida 

de varios de ellos, así como el de sus familias, propiciando que los menores se 

encuentren varias horas frente a una pantalla, disminuyendo la actividad física y los 

buenos hábitos (Panchal et al., 2021). 

De igual manera, la UNICEF (2021) a través de un estudio realizado en 2020, 

a niños y adolescentes de Argentina, en el cual concluyó que dicha población tras la 

pandemia, había generado un estado anímico ambivalente, presentando malestares, 
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disminución de la capacidad de adaptación y baja asimilación de los cambios en post 

pandemia. 

Asimismo, Retamal (2022) asegura que, durante el tiempo de confinamiento los 

niños y adolescentes desarrollan problemas de salud mental y física, tales como una 

falta de actividad física, depresión, ansiedad social, estrés postraumático, sin embargo, 

en otro número de la población se observó disminución de estrés debido al cierre de 

escuela y al aislamiento permanente, esto con diversos agentes sociales como 

amigos, profesores, familiares y la comunidad. 

2.3. Marco conceptual 

 
Habilidades Sociales 

Gismero (2000, como se citó en Moran, 2018) conceptualiza a la variable de 

estudio, como la agrupación de respuestas de verbales y no verbales, mediante el 

cual, un sujeto logra transmitir en determinado ambiente interpersonal aquello que 

siente, sus necesidades, derecho y preferencias de forma asertiva, llevando al mayor 

esfuerzo personal y permitiendo el reforzamiento en un ambiente social. 

Estudiantes de secundaria 

Según Saucedo (2006) los estudiantes del nivel secundario son sujetos que 

concurren a una institución educativa, aprovechando los recursos culturales que ésta 

les brinda para satisfacer sus necesidades de aprendizaje. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

Tabla 2 

 
Diferencias de las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de secundaria entre 

una institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 2022. 

 

 Categoría N X̅  DE X̅ de 

SE 

Sig. T 

Puntaje total 

HHSS 

Pública 103 86.1165 13.23713 1.30429 .969 .687 

Privada 103 84.8252 13.72948 1.35281  .687 

Nota. Resultados de SPSS 

 
Al comparar las HHSS entre estudiantes de una institución privada y pública, se 

consideró que el Sig. 0.969 es superior a 0,05. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis de 

estudio, al reconocer que no existen diferencias significativas entre ambas 

instituciones. 
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Tabla 3 

 
Nivel de habilidades sociales en estudiantes de 1ero de secundaria entre una 

institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 2022. 

 

  Pública Privada Total 

 f 13 10 23 

Alto % 12.6% 9.7% 11.2% 

 
f 58 61 119 

Medio % 56.3% 59.2% 57.8% 

Nivel f 32 32 64 

Bajo     

 % 31.1% 31.1% 31.0% 

 f 103 103 206 

Total % del total 100% 100% 100% 

Nota. Elaboración propia 

 
De la tabla 3, se evidencia que en relación a la institución pública y privada el 

nivel preponderante alcanzado es el medio con el 57.8%, continuando con el nivel bajo 

con el 31.0% y finalmente un 11.2% obtuvieron un nivel alto en HHSS. 
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Tabla 4 

 
Nivel por factores de habilidades sociales de los estudiantes de 1ero de secundaria de una institución educativa pública 

post pandemia, Piura, 2022. 

 

 

  F1  F2  F3  F4  F5  F6 

Nivel f % f % f % f % f % f % 

Alto 26 25.24% 26 25.24 19 18.45% 22 21.36% 28 27.19% 17 16.51% 

Medio 51 49.52% 47 45.63% 48 46.60% 49 47.57% 36 34.95% 49 47.57% 

Bajo 26 25.24% 30 29.13% 36 34.95% 32 31.07% 39 37.86% 37 35.92% 

Total 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 

Nota. Elaboración propia 

 
Con respecto al análisis descriptivo, se determina que en los factores 1,2,3,4 y 6 prevalece un nivel medio, con 

valores oscilantes entre 45.63% a 49.52%, por otro lado, se determina que en el factor 5 existe una predominancia de 

un nivel bajo de HHSS, representado por un 37.86%. 
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Tabla 5 

 
Nivel por factores de habilidades sociales de los estudiantes de 1ero de secundaria de una institución educativa privada 

post pandemia, Piura, 2022. 

 

  F1  F2  F3  F4  F5  F6 

Nivel f % f % f % f % f % f % 

Alto 23 22.3% 24 23.3% 22 21.40% 20 19.42% 37 35.92% 16 15.53% 

Medio 56 54.4% 42 40.78% 50 48.50% 46 44.66% 37 35.92% 43 41.75% 

Bajo 24 23.3% 37 35.92% 31 30.10% 37 35.92% 29 28.16% 44 42.72% 

Total 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 103 100% 

Nota. Elaboración propia 

 
En la presente tabla, se logra detallar que en el factor 6, existe una mayor incidencia en el nivel bajo, obteniéndose 

un 42.72%, por otro lado, en los factores 1,2,3,4 prevalece un nivel medio, con valores oscilantes entre 35.92% a 54.4%, 

finalmente en el factor 5, se destaca una puntuación igualitaria de 35.92% entre el nivel alto y medio. 
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Tabla 6 

 
Diferencias de habilidades sociales según factores en estudiantes de 1ero de 

secundaria entre una institución educativa pública y privada post pandemia, Piura, 

2022. 

 
 Categoría X̅  DE Sig. 

 Pública 21.0971 4.46009 .870 

Factor 1 Privada 20.9612 4.62712 
 

 
Pública 13.4660 3.23830 .987 

Factor 2 Privada 12.7282 3.16288 
 

 
Pública 9.7087 2.90244 .827 

Factor 3 Privada 10.0388 2.81077 
 

 
Pública 15.5146 3.87770 .405 

Factor 4 Privada 14.9515 4.11449 
 

 
Pública 13.7379 3.13726 .432 

Factor 5 Privada 14.1748 2.86092 
 

 
Pública 12.5631 2.94282 .256 

Factor 6 Privada 11.9709 3.37365 
 

Nota. Resultados en SPSS 

 
De acuerdo a la tabla de diferencias, se obtuvo para F1, F2, F3, F4, F5 y F6 los 

valores de 0.870, 0.987, 0.827, 0.405, 0.432 y 0.256 respectivamente, donde los 

puntajes de todos los factores tienen un nivel de significancia > 0,05. Por lo tanto, 

al superar el valor Sig. Se establece que no existe diferencia significativa en los 

factores entre ambas poblaciones contrastadas. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El estudio actual surgió con el objetivo principal de determinar las diferencias 

significativas en las habilidades sociales en estudiantes de 1ero de secundaria entre 

una institución educativa pública y privada, post pandemia, Piura, 2022. 

Según los hallazgos obtenidos, se reveló que no existen diferencias 

significativas, ya que el Sig. ,969 es superior al nivel de significancia de 0.05, ante ello, 

se rechaza la hipótesis de estudio. Este resultado concuerda con la pesquisa realizada 

por Chamaya (2017), quien identificó que no existe diferencia significativa en las HHSS 

de estudiantes de dos entidades educativas, al obtener un valor de p<.055, afirmando 

que, pese a que la población objetiva pertenece a una realidad educativa de diferente 

gestión, ambas se encuentran inmersas al mismo contexto cultural o geográfico. De 

igual forma, Arroyo (2018) no encontró diferencia en las HHSS de estudiantes según 

el tipo de institución, afirmando que aquellos que pertenecen al sector privado y 

público, poseen un nivel promedio alto. Por otro lado, Morán (2018) en su investigación 

identifico un valor de .000**, ante ello afirmo que existen diferencias en el nivel de 

HHSS que disponen los escolares entre un colegio público y privado, refiere que las 

situaciones y tipos de respuestas en base a la expresión de necesidades, opiniones e 

inferencias se encuentran ligadas a la clase de institución que acuden. 

Al contrastar los resultados de otras investigaciones, se ha comprendido que 

los estudiantes han tenido experiencias previas de socialización, las cuales han 

desarrollado desde su ingreso a las instituciones educativas, teniendo oportunidad de 

entablar relaciones con otras personas. Es por ello que las experiencias tempranas 

influyen en el nivel de habilidades que poseen. 

El no identificar diferencias entre ambas poblaciones, podría estar sujeto al aprendizaje 

y las destrezas previas que los estudiantes han ido desarrollando, ello se puede 

explicar desde el enfoque de la Teoría del Aprendizaje Social, donde Bandura (como 

se citó en Vielma y Salas, 2000), refiere que los seres humanos, orientan de manera 

autodirectiva su actuación y expresión en el contexto que se encuentran, debido a lo 
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perspectiva interna y los esquemas de modelamiento aprendidos, es decir, la conducta 

social estará determinada por la acción o decisión que se tome basándose en el 

aprendizaje de experiencias. 

Conjunto a ello, León y Medina (2011) refieren en la explicación de los modelos 

interactivos, que la destreza social es producto de una serie de diversos procesos, 

tanto mentales como conductuales, a través de la recepción inicial de factores o 

incentivos sociales, que propician la elaboración de una serie de posibles respuestas 

a la situación social. 

Bajo los argumentos expuestos se ha comprendido que existe un aprendizaje y 

competencias adquiridas previamente, lo cual, pese a verse reflejados en realidades 

distintas y vivenciar una metodología educativa diferente durante el aislamiento, así 

como tener al alcance distintos recursos, ambas poblaciones fueron capaces de lograr 

un nivel de HHSS similares. 

En alcance del nivel descriptivo, el primer objetivo específico consistió en 

describir el nivel de HHSS que obtuvieron los estudiantes de una institución educativa 

pública. 

De acuerdo con los resultados, se determinó que se encuentran en un nivel 

promedio con 56.3%, seguido de un nivel bajo con el 31.1% y finalmente un nivel alto 

con 12.6%. Esto concuerda con lo expuesto por Quispe (2020), quien identificó en su 

muestra de estudiantes que el 47.9% obtuvo un nivel medio, seguido por un nivel bajo 

en un 26.9% y finalmente el 25.2% alcanzaron un nivel alto. A raíz de lo acontecido 

por la pandemia, según informó UNICEF (2021), se presentó malestar en niños y 

adolescentes al tener que asimilar el aislamiento, asimismo, cabe agregar que los 

estudiantes al pertenecer a una institución pública y no contar con similares recursos 

e implementaciones de la institución privada, se esperaba un resultado inferior en el 

nivel de las HHSS. Sandoval (2021) referencia que las HHSS son un proceso evolutivo 

en el desarrollo personal y deben ser reforzadas durante la crianza y educación, ya 

que promoverán competencias sociales futuras. Si bien los estudiantes se encuentran 

en una etapa de cambios y aprendizaje continuo, los efectos de la pandemia y los 

factores socioeconómicos no condicionaron el nivel de HHSS que obtuvo esta 



44  

población, esto implicaría que existen influencias positivas en la esfera de la crianza y 

la educación, que les permitió lograr un nivel promedio. 

Continuando con el segundo objetivo específico el cual se basó en describir el 

nivel de HHSS que obtuvieron los estudiantes de una institución educativa privada. Se 

obtuvo un nivel medio con el 59.2%, seguido de un nivel bajo con el 31.1% y 

culminando un nivel alto con el 9.7%. Hallazgos similares se detallaron en Rivera 

(2019) quien evidenció un nivel medio en un 39%, seguido por un nivel bajo en un 38% 

y nivel alto con el 23%. Mamani (2021) refiere que la habilidad social se desarrolla en 

un delimitado entorno cultural y se definirá en base a las relaciones comunicativas que 

varían según el género, grupo de edades o nivel de enseñanza. Como anteriormente 

se mencionó sobre los efectos de la pandemia, se esperó que los estudiantes de la 

institución privada obtuvieran niveles superiores, pues cuentan con asistencia 

psicológica, además del desarrollo de talleres psicológicos. No obstante, los 

resultados, responden a que se encuentran en una etapa de aprendizaje, donde los 

agentes sociales como amistades, familia, educadores continúan reforzando las 

habilidades de los estudiantes. 

 

En función de lo planteado, con el tercer objetivo específico que consistió en 

establecer las diferencias significativas en los factores de las HHSS entre ambas 

instituciones educativas, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Referenciando al primer factor, autoexpresión en situaciones sociales, los 

valores proporcionados, indicaron que no existe diferencia significativa en debido a 

que el Sig. ,870 fue superior al nivel de significancia de 0.05, ante ello, se rechaza la 

hipótesis de investigación. Este resultado concuerda con Moran (2018), quien no 

encontró diferencias, en el factor de estudio entre ambos grupos poblacionales, 

logrando un resultado de p<0.182. Así mismo Chapa y Fiorani (2022) obtuvieron un p- 

valor de 0.107, por lo cual no existió diferencias entre las 2 poblaciones evaluadas. Sin 

embargo, nuestros hallazgos difieren con la investigación de Chamaya (2017) en la 

cual, encontró un valor de .006, menor que el nivel de significancia, lo que demuestra 

una diferencia en el primer factor de las habilidades sociales. 
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Al constatar la información de diversas investigaciones se ha observado que la 

población estudiantil logró interactuar, a través de las relaciones familiares y la 

comunicación mediante otros medios; propiciando que la manifestación de sus 

necesidades, se vea favorecida a pesar de las limitantes que se dieron en el contexto. 

Según Homans (1961) menciona dentro de su modelo teórico, que la aparición 

de conductas sociales o de interacción son propiciadas por la exposición a conductas 

similares con anterioridad, así como, la retribución social a través del reforzamiento 

conductual. Por lo tanto, es oportuno considerar que hace referencia no solo a la 

capacidad innata del hombre para relacionarse, sino que, demuestra que la 

autoexpresión del individuo se basará en experiencias que han contribuido en su 

desarrollo social, tales como, la relación con su familia, amigos cercanos o situaciones 

escolares, en las cuales ha obtenido una respuesta inmediata satisfactoria. En ese 

sentido, el ser humano logra expresarse en torno al medio que lo rodea mediante las 

respuestas sociales que recibe. 

De acuerdo con los resultados obtenidos del segundo factor, defensa de los 

derechos como consumidor, se determinó que no existen discrepancias entre ambas 

poblaciones, ya que el Sig. ,987 supera el nivel de significancia establecido, ante ello, 

se rechaza la hipótesis de investigación. Debido a este hallazgo, se establece una 

similitud de resultados obtenidos en la investigación de Chamaya (2017), en la cual se 

rechaza la diferencia entre ambos grupos, observándose un valor de .663. Sin 

embargo, Moran (2018) demuestra que existe diferencia en este factor, debido a que 

obtuvo un valor p>0.13*. 

Al contrastar la información, podemos mencionar que el factor defensa de los 

propios derechos como consumidor, está sostenida en base a las interacciones 

establecidas dentro de la familia, las cuales se fortalecen en valores, siendo necesario 

el establecimiento de normas o límites por parte de los estudiantes hacia familiares. 

Gismero (como se citó en Briones, 2017) lo considera como la expresión asertiva 

reflejada en conductas adecuadas ante situaciones que afecten nuestros derechos 

como consumidores. Dicha definición permite demostrar cómo nos adecuamos el estilo 

de comunicación para expresar nuestras necesidades y límites. Esto es apoyado por 
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Villegas et al. (2018) quienes conciben la integración de patrones conductuales 

alineados a su expresión asertiva, a través de la exposición empática, manifestación 

de emociones y tolerancia hacia diversas opiniones. En los adolescentes, la 

manifestación de estos patrones está determinada por los esquemas de respuestas 

previas obtenidos de anteriores situaciones. 

Con lo abordado anteriormente, sin diferenciar el contexto educativo al que 

pertenecen, se puede considerar que el segundo factor representa aquellos límites 

expresados a través de un lenguaje claro y asertivo, estimando los derechos y valores 

como persona. Dicho factor se ha visto desarrollado dentro del entorno familiar o en 

un contexto externo, donde la relación con los miembros nucleares y la convivencia, 

se convierte en un aprendizaje, que posteriormente se generaliza en contextos 

diferentes. 

Con respecto al tercer factor, expresión de enfado y disconformidad, según se 

rescató en los resultados proporcionados en el contraste estadístico, el Sig. ,827, 

superó el nivel de significancia, por lo cual no existe diferencia significativa entre 

ambas instituciones y se rechaza la hipótesis de estudio. Los resultados son 

congruentes con la investigación de Chamaya (2017), donde obtuvo valor de .192, 

manifestando que a pesar de los entornos educativos distintos, no hay diferencias 

entre ambas poblaciones con respecto al factor evaluado. Por otra parte, en la 

investigación ejecutada por Morán (2018), se detalló que existe diferencia 

significativa de p<0.01 entre ambas poblaciones. 

Al referenciar el factor, se describe como la capacidad de manifestación de 

afectos como desacuerdo, enfado, disgusto, emoción y sentimientos justificados 

(Gismero, como se citó en Briones, 2017). Los resultados no difieren, pues ambas 

poblaciones demuestran poseer las habilidades necesarias para hacer valer su opinión 

y demostrar enfado justificado, ante acciones o actitudes de otras personas no son de 

su agrado. 

En base a la capacidad que presentan las personas para validar sus afectos, 

en la situación que lo requiere, Pacheco y Huarasaya (2017) señalan la importancia 

de reafirmar el autoconocimiento sobre los valores individuales, que facilitan la mejora 

e interacción con otros. En el entorno social, donde se comunica y manifiesta posibles 
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incomodidades por parte de actitudes y tratos de otras personas, se establecerá un 

punto de mediación entre las partes asociadas. Acosta et al. (2020) se refieren a las 

habilidades sociales como las formulaciones estratégicas que se relacionan con la 

capacidad de cada persona y las políticas públicas del entorno. Por ello, referente a la 

realidad en ambas poblaciones, se observa que comparten un mismo sistema global 

de demandas, donde el marco comunicativo y los recursos verbales aprendidos 

propician la expresión de sentimientos o ideas frente a un escenario no gratificante, 

mediante reforzadores previos, adquiridos por experiencias tempranas. 

Continuando con el cuarto factor, decir no y cortar interacciones, se ha 

establecido que no existen diferencias entre ambas poblaciones escolares, debido a 

que el Sig. ,405 superó el nivel de significancia establecido, por lo cual se rechaza la 

hipótesis de estudio. Dichos resultados se identifican con la investigación de Moran 

(2018) en la cual, no identificó diferencia significativa p>0. 693 en el factor, al igual que, 

Chamaya (2017) obtuvo un valor de .618. Agregando el estudio de Chapa y Fiorani 

(2022) registró un p-valor 0.176, atribuyendo que en instituciones de distinta gestión 

no se encontró diferencia en el 4to factor de las HHSS. Después de analizar los 

hallazgos, se determina que los estudiantes de ambas instituciones han interiorizado 

límites personales adquiridos de su entorno cercano, desarrollando un estilo de 

respuesta no aquiescente, cuando la interacción con un grupo o individuo no es de su 

agrado. 

Dicha conceptualización, es explicada por Gismero (como se citó en Briones, 

2017) quien en su instrumento de HHSS menciona que es la capacidad de establecer 

límites y eliminar interacciones poco deseadas, siendo esta habilidad de vital 

importancia en el establecimiento de qué conductas o necesidades consideramos 

como adecuadas y primordiales. De igual forma, Amador et al. (2018) exponen que los 

adolescentes adquieren actitudes sociales, a través de las vivencias diarias, en las 

cuales se llegan a obtener información variada, propiciando la toma de decisiones y 

los límites permitidos. 

De acuerdo con lo anterior, las necesidades y límites de los adolescentes son 

establecidos partir de las relaciones diarias que se generan en el círculo familiar, donde 
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los miembros, enseñan que, ante situaciones sociales, prioricen sus derechos, valores 

y creencias que han ido estructurando a partir de su niñez. 

En el penúltimo factor, se obtuvo el resultado estadístico de Sig. ,432, 

superando el nivel de significancia, debido a ello se acepta la hipótesis nula, lo cual 

implica que no existen diferencias en el factor de hacer peticiones entre ambas 

instituciones educativas. Resultados similares se obtuvieron en la investigación de 

Chamaya (2017) quién no encontró diferencias significativas en las 2 muestras 

evaluadas p< .156. Sin embargo, en el estudio de Moran (2018) se logró determinar 

diferencias significativas dado que obtuvo p > .020 en el factor evaluado, encontrando 

que los estudiantes de un colegio privado puntúan con un nivel mayor que los otros 

estudiantes del colegio público. 

Pese a no encontrar diferencias en el quinto factor y obtener un nivel medio, se 

reconoce que los estudiantes, logran comunicar hacia otras personas ya sean 

cercanas o no a su entorno, sus deseos e intereses individuales en situaciones 

cotidianas (Gismero, como se citó en Briones, 2017). Así mismo, al no conocer una 

influencia ligada al tipo de institución a la que pertenecen los estudiantes, se reflexiona 

que el aprendizaje y las capacidades adquiridas se atribuyen a la interacción con otros 

agentes. Cruz et al., (2018) sustentan que las personas a medida que van creciendo 

atraviesan por etapas, las cuales les permite interiorizar y adecuar estrategias para 

afrontar y resolver algunas complejidades de su entorno. Las primeras interacciones 

parten de la convivencia familiar, se plantea como eje la experiencia e intercambio de 

aprendizaje mediante la designación de solicitudes en casa, donde los hijos aprenden 

a responder y formular nuevos requerimientos. 

En medida que las personas son seres interactivos, se encuentran expuestos 

ante las demandas del entorno y frente a ello, nace la esencia de cubrir necesidades, 

validando un medio intercomunicativo para alcanzarlo, a través de las solicitudes o 

peticiones que se realicen con la intención de generar un propósito individual. 

Finalmente, en el sexto factor, se obtuvo un valor estadístico del Sig. ,256, 

donde superó el nivel de significancia, por lo cual no existe diferencia significativa en 

el factor de iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto entre los estudiantes de 
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las 2 instituciones educativas. Dichos resultados, comparten similitud con Chamaya 

(2017) quien no identificó diferencias significativas entre ambos grupos de estudios, 

dado que el valor .749, supera el nivel de significancia. Por el contrario, Moran (2018) 

sustenta en su investigación, una alta diferencia p<0.001** entre sus dos poblaciones 

escolares. De similar forma, Chapa y Fiorani (2022), encontraron diferencia en su 

población obteniendo un valor estadístico de p-valor 0.032, atribuyendo que el nivel 

obtenido en el último factor de las HHSS, es superior en los estudiantes del colegio 

privado, debido al desarrollo de actividades institucionales que podrían reforzar las 

habilidades de los estudiantes. 

Sin embargo, dado los resultados, se atribuye que la identificación según el tipo 

de institución no influye en el desarrollo y nivel alcanzado en el factor de las HHSS; en 

base a ello, podemos asegurar que existe similitud en los estudiantes sobre la iniciativa 

de diálogo con personas del sexo opuesto, por ello, se considera que las realidades 

escolares no son impedimento para el desarrollo de esta habilidad, valiéndose de lo 

aprendido, para emplear las estrategias de interacción. Amador et al. (2018) menciona 

que las interacciones sociales, están orientadas con la experiencia de vinculación que 

se genera desde el momento del nacimiento y continúa en el entorno familiar de 

manera espontánea, sin premeditación, fortaleciendo los métodos de socialización y 

los patrones de conducta con sus pares, del sexo opuesto o igual, asi como con los 

adultos. 

Igualmente, cabe señalar la influencia en que los estudiantes se encuentran 

atravesando la etapa de adolescencia temprana, Águila et al. (2017) refieren en este 

marco, que se crea un acercamiento hacia los grupos de semejantes y la relación 

social se vuelve más significativa sobre todo en la escuela, donde se vivencia los 

valores consolidados desde la primaria y en el hogar, resumiendo ello, se crea una 

predisposición a iniciar una interacción positiva entre compañeros. 

En base a los argumentos, se infiere que las interacciones establecidas por el 

ser humano, parte desde los primeros años de vida, a través del círculo familiar e 

interacciones sociales propiciadas en el entorno, a raíz de ello se desprenden las 

estrategias de socialización, así como el estilo de comunicación y la toma de 
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decisiones. Dicho aprendizaje se demostrará en las relaciones sociales posteriores, 

enfocándose en las necesidades de interacción con otros. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

• Al comparar las HHSS de estudiantes de 1ero de secundaria entre una 

institución educativa pública y privada se determinó que no hay diferencias 

significativas. 

• Respecto al nivel de las HHSS en los estudiantes que pertenecen a la institución 

educativa pública se obtuvo que el 56.3% se encuentran en un nivel medio. 

• De similar forma, el nivel de las HHSS en los estudiantes que pertenecen a la 

institución educativa privada fue de 59.2% y también se encuentran en un nivel 

medio. 

• En cuanto al análisis de los seis factores de las HHSS, se obtuvieron valores 

estadísticos superiores al nivel de significancia establecido Sig. 0.05, por lo 

tanto, no se encontró diferencias significativas en estudiantes de 1ero de 

secundaria entre una institución educativa pública y privada. 

 
5.2. Recomendaciones 

 
• En base a los resultados, considerando que existen estudiantes con un nivel 

bajo de HHSS, se recomienda al departamento de Psicología de cada 

institución educativa implementar actividades o talleres, que propicien la 

comunicación asertiva, con la finalidad de mejorar las respuestas frente a 

situaciones de defensa y reparo en contextos sociales. 

 
• Debido a que se identificó un nivel bajo en el factor 6 de las HHSS, se sugiere 

al departamento de psicología de la institución educativa privada, el desarrollo 

de dinámicas de interacción a través de talleres, orientados bajo el enfoque 

cognitivo conductual, utilizando el entrenamiento en habilidades sociales, 

además de trabajar ejercicios, como juego de roles, con el fin de promover la 

creación de espacios de integración entre varones y mujeres. 
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• Del mismo modo, al identificarse un nivel bajo en el factor 5 de las HHSS, se 

recomienda al departamento de psicología de la institución educativa pública 

que se realicen talleres vivenciales, orientados bajo el enfoque cognitivo- 

conductual, donde se desarrollen técnicas asertivas, como el disco rayado, 

banco de niebla, modelado y la reestructuración cognitiva, con el fin de que los 

estudiantes puedan mejorar su capacidad de empatía y adquieran un estilo de 

comunicación asertivo. 

 
• Según la literatura consultada, se identifica que el entorno familiar actúa como 

uno de los primeros agentes de socialización y apoyo de los estudiantes, por 

ello, se recomienda al departamento de psicología de ambas instituciones 

educativas, implementar actividades de psicoeducación y promoción, con el fin 

de concientizar a los padres de familia, sobre la importancia de abordar y 

reforzar las HHSS. 

 
• Finalmente, tras los resultados obtenidos, se considera propicio la 

implementación de alianzas estratégicas con especialistas de instituciones 

públicas o privadas, que accedan a trabajar mediante ponencias o propuestas 

de programas vivenciales, con el propósito de seguir fortaleciendo las HHSS en 

los estudiantes de ambas instituciones educativas. 
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6.2 Anexos 

 
Anexo 01. Asentimiento informado 

Por medio del presente documento manifiesto que se me ha brindado información para 

la participación en la investigación científica que se aplicará a estudiantes de primero 

de secundaria de    

Se me ha explicado que: 

El objetivo del estudio es determinar si existe diferencias en el área de Habilidades 

Sociales entre estudiantes de una Institución Privada y una Institución Pública. 

El procedimiento consiste en responder a un cuestionario denominado Escala de 

Habilidades Sociales (EHS). 

El tiempo de duración de la participación de mi menor hijo(a)/tutoriado(a) es de 20 

minutos. 

Puedo recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración. 

Soy libre de rehusarme a que mi menor hijo(a) /tutoriado(a) participe en cualquier 

momento y dejar de participar en la investigación, sin que ello lo(a) perjudique. 

No se identificará la identidad de mi menor hijo(a)/tutoriado(a) y se reservará la 

información que proporcione. 

Sólo será revelada la información que proporcione cuando haya riesgo o peligro para 

su persona o para los demás o en caso de mandato judicial. 

Puedo contactarme con las autoras de la investigación Adriana Huamán Palacios y 

Leslie Villegas Villegas mediante correo electrónico, para presentar mis preguntas y 

recibir respuestas. 

Finalmente, bajo estas condiciones ACEPTO que mi menor hijo(a)/tutoriado(a) 

participe de la investigación. 

Piura, de octubre de 2022. 
 
 
 

DNI N°: 

En caso de alguna duda o inquietud sobre la participación en el estudio puedo escribir 

a los correos electrónicos: (ahuamanp2@upao.edu.pe / lvillegasv2@upao.edu.pe). 

mailto:ahuamanp2@upao.edu.pe
mailto:lvillegasv2@upao.edu.pe
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Anexo 02. Protocolo de recolección de datos 

 
 

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES 
 

NOMBRE: EDAD: INST. EDUCATIVA:    

GRADO: FECHA:    
 

INSTRUCCIONES: 

 
A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy atentamente y responda 

en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, 

lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 

B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 

C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actué así o me sienta así. 

D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. 

 

 
Encierre con un círculo la letra escogía a la derecha, en la misma línea donde está la frase que está respondiendo. 

 
1.A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto A B 

C D 
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2.Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo. A B 

C D 

     

3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la 

tienda a devolverlo. 

 A B 

C D 

    

4.Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que yo, me 

quedo callado. 

 A B 

C D 

    

5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, 

pasó un mal rato para decirle que “NO”. 

   A B 

C D 

  

6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado.     A B 

C D 

 

7. Si en un restaurante no me traen la comida como la había pedido, llamó al 

camarero y pido que me hagan de nuevo. 

    A B 

C D 

 

8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto      A B 

C D 

9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir.      A B 

C D 

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo. A B 

C D 

     

11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir alguna 

tontería. 

A B 

C D 

     

12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho 

apuro pedirle que se calle 

 A B 

C D 

    

13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy desacuerdo, 

prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 

  A B 

C D 
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14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho 

cortarla 

   A B 

C D 

  

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé 

cómo negarme. 

   A B 

C D 

  

16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal el vuelto, 

regreso allí a pedir el cambio correcto 

    A B 

C D 

 

17. No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.      A B 

C D 

18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa 

y me acerco a entablar conversación con ella. 

     A B 

C D 

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás. A B 

C D 

     

20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener 

que pasar por entrevistas personales. 

A B 

C D 

     

21. Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.  A B 

C D 

    

22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes 

que expresar mi enfado. 

  A B 

C D 

   

23. Nunca se cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.    A B 

C D 

  

24. Cuando decido que no me apetece volver a salir con unas personas, me cuesta 

mucho comunicarle mi decisión. 

   A B 

C D 

  

25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo 

olvidado, se lo recuerdo. 

    A B 

C D 
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26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor     A B 

C D 

 

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita      A B 

C D 

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le 

gusta algo de mi físico. 

A B 

C D 

     

29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy grupo A B 

C D 

     

30. Cuando alguien se me “cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta.  A B 

C D 

    

31. Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera o enfado hacia el otro sexo aunque 

tenga motivos justificados 

  A B 

C D 

   

32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio” para evitar problemas 

con otras personas. 

  A B 

C D 

   

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que me 

llama varias veces. 

   A B 

C D 

  

TOTAL       
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Anexo 03: Prueba de normalidad 

Tabla 7 

Prueba de normalidad de la escala de habilidades sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

extremas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
confianza 

Sig. Monte 
al 99% 

 
inferior 

Carlo Límite .139 .004 .011 .006 .000 .000 .003 

(bilateral)e
 superior        

 

a. La distribución de prueba es normal. 
 

b. Se calcula a partir de datos. 

 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 
e. El método de Lilliefors basado en las muestras 10000 Monte Carlo con la semilla de inicio 2000000. 

 

Pruebas: 

Kolmogorov-Smirnov: >50 sujetos. 

Criterios que determinan la normalidad: 

Sig.= > α aceptar H0 = los datos provienen de una distribución normal. Sig. 

< α aceptar Hi = los datos no provienen de una distribución normal. 

 PT D1 D2 D3 D4 D5 D6 

N 206 206 206 206 206 206 206 

Parámetros Media 85.4709 21.0291 13.0971 9.8738 15.2330 13.9563 12.2670 

normalesa,b 
Desv. 13.46818 4.53379 3.21434 2.85479 3.99806 3.00293 3.17176 

Máximas Absoluta .055 .081 .073 .077 .095 .096 .082 

diferencias 
Positivo .055 .081 .073 .077 .058 .096 .082 

Negativo -.039 -.074 -.070 -.068 -.095 -.087 -.073 

 
Estadístico de prueba 

 
.055 

 
.081 

 
.073 

 
.077 

 
.095 

 
.096 

 
.082 

Sig. asin. (bilateral)c
 .200d

 .002 .010 .005 <.001 <.001 .002 

Sig. .131 .003 .009 .005 .000 .000 .002 

Intervalo deLímite .122 .001 .007 .003 .000 .000 .001 
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Por haber trabajado con una población mayor a 50 sujetos, se aplicó la prueba de 

normalidad Kolmogorov de Smirnov. Asimismo, se percibe que los valores de Sig., en 

la variable habilidades sociales resultó ser 0.139 > 0,05 mostrando que los datos 

provienen de una distribución normal, correspondiendo usar la prueba paramétrica t 

de Student. 
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Anexo 04. Resolución 
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Anexo 05. Constancia de Cartas de Aceptación 
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Anexo 06: Confiabilidad 

 
Tabla 8 

Confiabilidad de la escala de habilidades sociales entre los estudiantes de 1ero de 

secundaria de una institución educativa pública y privada en tiempo de post pandemia, 

Piura, 2022. 

 
 
 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.826 33 



75 
 

Tabla 9 

Correlación ítem – test de la Escala EHS 
 

 Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach si el elemento 

se ha suprimido 

01 .642 .810 

02 .300 .822 

03 .264 .823 

04 .247 .824 

05 .203 .825 

06 .068 .829 

07 -.162 .840 

08 .432 .818 

09 .269 .823 

10 .475 .816 

11 .687 .809 

12 .581 .812 

13 .388 .819 

14 .664 .809 

15 .346 .821 

16 -.162 .839 

17 .419 .818 

18 .010 .831 

19 .753 .807 

20 .480 .816 

21 .420 .818 

22 .049 .830 
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23 .341 .821 

24 .492 .815 

25 .150 .827 

26 .325 .821 

27 .635 .812 

28 .200 .825 

29 .081 .829 

30 .504 .815 

31 .373 .819 

32 .304 .822 

33 .187 .826 
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Anexo 07. Matriz de Operacionalización 
 
 

Definición 
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Factores Ítems Unidad de análisis Escala de medida 

Según Gismero Las impresiones 

recogidas de los 

206 estudiantes, 

se obtuvo 

mediante la 

aplicación de una 

escala tipo Likert 

que mide las 

HHSS a través de 

33 ítems que se 

encuentran 

distribuidos en 6 

factores. 

-Autoexpresión en 1, 2, 10, 11, 19, 20,   

(2002) la variable es situaciones 28, 29 Estudiantes de 1ero  

un conjunto de 
réplicas de 

  

de secundaria de 
una institución 

Escala Ordinal 
-Defensa de los 3, 4, 12, 21, 30 

condición verbal y derechos como  educativa pública y  

no verbal mediante consumidor.  una privada, Piura.  

el cual un sujeto 
logra transmitir en 
determinado 
ambiente 

  

  
 

-Expresión de enfado y 
disconformidad. 

13, 22, 31, 32 

interpersonal 
aquello que siente, 

  

  
-Decir no y cortar 5, 14, 15, 23, 24, 33 

sus necesidades y interacciones.    

preferencias de 
manera asertiva. 

    

-Hacer peticiones 6, 7, 16, 25, 26   

  
-Iniciar interacciones 

8, 9, 17, 18, 27   

 positivas con el sexo    

 opuesto.    
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Anexo 08. Matriz de consistencia 

Formulación 
del problema 

Objetivos Hipótesis Factores Instrumento Tipo y diseño de 
investigación 

Población y 
muestra 

¿Existen 
diferencias 
significativas 
en las 
habilidades 
sociales en 
estudiantes de 
1ero de 
secundaria 
entre una 
institución 
educativa 
pública  y 
privada post 
pandemia, 
Piura, 2022? 

General: 
Determinar   las 
diferencias 
significativas en las 
habilidades 
sociales     en 
estudiantes de 1ero 
de secundaria entre 
una institución 
educativa pública y 
privada   post 
pandemia, Piura, 
2022. 

General: 
H1: Existen diferencias 
significativas    en  las 
habilidades sociales en 
estudiantes de 1ero de 
secundaria  entre una 
institución    educativa 
pública y privada post 
pandemia, Piura, 2022. 
H0:   No      Existen 
diferencias significativas 
en las habilidades 
sociales en estudiantes 
de 1ero de secundaria 
entre  una   institución 
educativa pública   y 
privada post pandemia, 
Piura, 2022. 

Variable 
Habilidades 

Sociales 
 

F1: 
Autoexpresión en 
situaciones 
sociales. 

 

F2: Defensa de 
los derechos 
como 
consumidor. 

 

F3: Expresión de 

enfado y 
disconformidad 

 

F4: Decir no y 

cortar 
interacciones. 

 

F5: Hacer 

peticiones. 
 

F6: Iniciar 

interacciones 
positivas con el 
sexo opuesto 

Escala de 
Habilidades 

Sociales (EHS) 
Estandarizada 
(2013) por Ruiz 

y Quiroz. 

 
Autor: 

Elena Gismero 
González 

 

 
Tipo 

 

Básica 

Población 
221 

estudiantes 
de 1ero de 
secundaria 

 
Muestra 

206 alumnos 
103 IE 
privada 
103 IE 
publica 

Específicos: 
- Describir el nivel 
de habilidades 
sociales de los 
estudiantes de 
1ero de secundaria 
de una institución 
educativa pública 
post pandemia, 
Piura, 2022. 
- Describir el nivel 
de habilidades 
sociales de los 
estudiantes de 
1ero de secundaria 
de una institución 
privada post 

Diseño 

 
Descriptivo 
comparativo 

Muestreo 
 
No 
probabilístico 
Por 
conveniencia 

Específicas: 
H1: Existen diferencias 
significativas entre los 
factores de 
autoexpresión de 
situaciones sociales, 
defensa de los derechos 
como consumidor, 
expresión de enfado o 
disconformidad, decir no 

Gráfico 

 

Donde: 

 
G1 = Estudiantes de 
una Institución 
Privada 
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pandemia, Piura, 
2022. 
-Establecer las 
diferencias 
significativas de los 
factores de 
autoexpresión de 
situaciones 
sociales, defensa 
de los derechos 
como consumidor, 
expresión de 
enfado o 
disconformidad, 
decir no y cortar 
interacciones, 
hacer peticiones, 
iniciar 
interacciones 
positivas con el 
sexo opuesto de 
las habilidades 
sociales en 
estudiantes de 
1ero de secundaria 
entre una 
institución 
educativa pública y 
privada post 
pandemia, Piura, 
2022. 

y cortar interacciones, 
hacer peticiones, iniciar 
interacciones positivas 
con el sexo opuesto de 
las habilidades sociales 
en estudiantes de 1ero 
de secundaria entre una 
institución educativa 
pública y privada post 
pandemia, Piura, 2022. 

 
H0: No existen 
diferencias significativas 
entre los factores de 
autoexpresión de 
situaciones sociales, 
defensa de los derechos 
como consumidor, 
expresión de enfado o 
disconformidad, decir no 
y cortar interacciones, 
hacer peticiones, iniciar 
interacciones positivas 
con el sexo opuesto de 
las habilidades sociales 
en estudiantes de 1ero 
de secundaria entre una 
Institución educativa 
pública post pandemia, 
Piura, 2022. 

  
G2 = Estudiantes 
de una Institución 
Pública 

 
01     y      02      = 
Observación de la 
variable 

 
= Ó ≠ : Diferencias o 

semejanzas 

 

 


