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HABILIDADES SOCIALES Y ANSIEDAD EN ADOLESCENTES DE UNA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE VILLA EL SALVADOR 

 

ESTHER MABEL HUACAN ARCOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

Se determinó la relación entre habilidades sociales y ansiedad en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. El diseño fue no experimental de tipo 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 220 estudiantes de los cuales el 

46.8% fue femenino y el 53.2% masculino, comprendidos entre los 12 a 18 años de 

edad, perteneciendo del primer a quinto año de secundaria. Se aplicó la Lista de 

chequeo de habilidades sociales de Goldstein y el Inventario de ansiedad de Beck. 

Los resultados mostraron que para las habilidades sociales el 24.1% de adolescentes 

presentaron niveles altos, el 47.3% moderado y el 28.6% bajo; en cuanto a sus 

dimensiones se evidenció mayor prevalencia en los niveles moderados. Para la 

ansiedad se encontró que el 43.2% de estudiantes presentó niveles moderado, el 

32.7% bajo y el 24.1% alto. Se halló relación inversa entre las habilidades sociales y 

la ansiedad, concluyendo que a mayores niveles de habilidades sociales menor nivel 

de ansiedad. 

 

Palabras clave: habilidades sociales, ansiedad, adolescentes. 
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SOCIAL SKILLS AND ANXIETY IN ADOLESCENTS OF AN EDUCATIONAL 

INSTITUTION OF VILLA EL SALVADOR 

   

ESTHER MABEL HUACAN ARCOS 

 

UNIVERSIDAD AUTONÓMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The relationship between social skills and anxiety in adolescents from an educational 

institution in Villa El Salvador was determined. The design was non-experimental of a 

correlational type. The sample was made up of 220 students, of whom 46.8% were 

female and 53.2% male, ranging from 12 to 18 years of age, belonging to the first to 

fifth year of secondary school. Goldstein's Social Skills Checklist and Beck's Anxiety 

Inventory were applied. The results indicated for social empowerments 24.1% of 

adolescents presented high levels, 47.3% moderate and 28.6% low; Regarding its 

dimensions, a higher prevalence is evident at moderate levels. For anxiety, it was 

found that 43.2% of the students presented moderate levels, 32.7% low and 24.1% 

high. An inverse relationship was found between social skills and anxiety, concluding 

that higher levels of social skills lower level of anxiety.  

 

Keywords: social skills, anxiety, adolescents. 
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HABILIDADES SOCIAIS E ANSIEDADE EM ADOLESCENTES DE UMA 

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DE VILLA EL SALVADOR 

 

ESTHER MABEL HUACAN ARCOS 

 

UNIVERSIDAD AUTÔNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMO 

Foi determinada a relação entre habilidades sociais e ansiedade em adolescentes de 

uma instituição de ensino em Villa El Salvador. O desenho não foi experimental de 

um tipo correlacional. A amostra foi composta por 220 estudantes, dos quais 46,8% 

eram do sexo feminino e 53,2% do sexo masculino, com idades entre 12 e 18 anos, 

pertencentes ao primeiro ao quinto ano do ensino médio. Foram aplicados o Checklist 

de Habilidades Sociais de Goldstein e o Inventário de Ansiedade de Beck. Os 

resultados indicados para empoderamentos sociais 24,1% dos adolescentes 

apresentaram níveis elevados, 47,3% moderados e 28,6% baixos; Em relação às 

suas dimensões, uma prevalência mais alta é evidente em níveis moderados. Para 

ansiedade, verificou-se que 43,2% dos estudantes apresentaram níveis moderados, 

32,7% baixo e 24,1% alto. Foi encontrada uma relação inversa entre habilidades 

sociais e ansiedade, concluindo que níveis mais altos de habilidades sociais 

diminuem o nível de ansiedade. 

 

Palavras-chave: habilidades sociais, ansiedade, adolescentes. 

 

 

 

  



9 

 

INTRODUCCIÓN 

Las habilidades sociales representan una de las principales herramientas que 

tienen los adolescentes para hacer frente a los problemas en su vida, en todos esos 

casos se verá que ellos pueden entablar relaciones con sus compañeros, mientras se 

encuentran expresando como se sienten, piensan, así como las posibles 

complicaciones y conflictos que puedan haber desarrollado con algunos de sus 

compañeros. Las habilidades sociales les ofrecen a los adolescentes que las han 

desarrollado una ventaja social, porque pueden conseguir unos vínculos de calidad, 

alejarse de las personas que se muestran como perjudiciales, expresándoles aquello 

que les incomodan y, por el contrario, con las personas con las que comparte mayor 

afinidad, se encontraría estrechando más sus vínculos. Por todo ello es que el 

presente trabajo se interesó en el análisis de las habilidades sociales, pues posibilitan 

a los adolescentes alcanzar una mayor calidad de vida; sin embargo, al no haberla 

desarrollado, si se pudieran estar atravesando por problemas mayores, en este caso 

es que Limaco (2019) afirmaría que se pierde la herramienta para poder solicitar las 

cosas de la manera apropiada, pudiendo caer en una actitud hostil o que ha sido 

afectada por ello.  

La presencia de habilidades sociales en los adolescente es lo que más ha 

llamado la atención en la presente investigación, además, se ha considerado la 

necesidad de vincularla a la ansiedad, puesto que en varios de estos casos los 

mismos adolescentes estarían con constante temor ante la evaluación de los demas, 

como se mencionaría en Pacheco (2019), la ansiedad puede verse en muchos 

adolescentes que temen no ser aceptados por sus compañeros o cuando hay el 

miedo de que se les pueda quitar alguna fuente de refuerzo que ellos anhelan mucho, 

en cada una de estas situaciones, se aprecia como algunos estudiantes pueden verse 
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abordados por la presencia de miedo al sentirse sin control de la situación, de poder 

hacer algo que amerite la burla de sus compañeros, así como de encontrarse en una 

situación en la cual no sepan cómo responder ante los demas.  

En la presente investigación se realizó el análisis de la relación entre las 

habilidades sociales con la ansiedad, pues muchos en la interacción es necesario 

contar con recursos personales que permitan una comunicación precisa y que no 

caiga en la ambigüedad, todos estos sujetos podrían verse perjudicados si es que se 

encontrarían enfrentando estas experiencias con un déficit, podría  resultar que eso 

le genere problemas con los compañeros con los cuales conversan, siendo en esas 

situaciones que se va a ver amenazado o en riesgo de que se puedan burlar de él, 

por ello la relación entre ambos va a significar un aporte, ya que a partir de ello se 

tienen mayor evidencia empírica para comprender la naturaleza del vínculo, es en ese 

sentido que en el presente informe se buscó como objetivo determinar la relación 

entre habilidades sociales y ansiedad en adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador, el cual se trabajó en los siguientes cinco capítulos. 

En el capítulo uno, se presentó todo lo relacionado al problema de 

investigación, en el cual se realizó la descripción de la realidad problemática, así 

mismo, se presenta la justificación e importancia de la investigación, también los 

objetivos del estudio (general y específicos). Se finaliza el capítulo con la exposición 

breve de las limitaciones que presentó la investigación. 

En el capítulo dos, se presentó todo lo vinculado con el marco teórico, donde 

se inicia exponiendo los principales antecedentes de la investigación, tanto a nivel 

internacional como nacional; además, se hace la presentación de las bases teóricas 

y científicas del estudio, comenzando desde las habilidades sociales con sus 
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definiciones y la ansiedad, cerrando este capítulo con la identificación de las 

principales definiciones conceptuales de la terminología empleada. 

En el capítulo tres, se presentó todo lo referente con el marco metodológico, 

en el cual se especifica cual será el tipo y diseño de la investigación a seguir, de igual 

forma se presenta la población y muestra que se estaría empleando en la 

investigación, siendo los participantes del estudio. A continuación, se hace mención 

de las hipótesis (general y especificas), siguiendo con las definiciones conceptual y 

operacional de las variables; así mismo, los métodos y técnicas utilizadas para la 

medición de las habilidades sociales y de la ansiedad en los adolescentes de la 

institución educativa. Se finaliza con el resumen de las técnicas de procesamiento de 

la información, tanto en la administración de los instrumentos, como en el análisis de 

estos. 

En el capítulo cuatro, se presentó el análisis e interpretación de los resultados, 

los cuales se van a dividir en tres bloques, comenzando con la descripción de la 

variable habilidades sociales, así como de la ansiedad en sus frecuencias y 

porcentajes. Así mismo, se realizó la prueba de normalidad, donde se encontró que 

los resultados de las pruebas presentaban una distribución no normal, por lo que se 

utilizaron las pruebas no paramétricas para el análisis de los datos de relación entre 

la variable habilidades sociales y ansiedad en adolescentes de nivel secundario.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se presentó lo referente a las discusiones, 

conclusiones y recomendaciones de la investigación, donde se realiza el primer punto 

haciendo un análisis con los principales antecedentes, finalmente, las 

recomendaciones se estarían sacando de la experiencia y datos empíricos 

encontrados.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

Durante la adolescencia  se observa  una inseguridad en el propio concepto el 

cual puede terminar afectando a la propia persona, es por ello que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2019) mencionaba que del 12 a 15% de los adolescentes 

y niños a nivel mundial estarían padeciendo de dificultades muy vinculadas a la 

depresión y ansiedad, siento estos problemas los que terminan afectando el normal 

desarrollo de ellos; además, Suarez (2019) refiere que las dificultades interpersonales 

en los adolescentes pueden facilitar y contribuir en el mantenimiento de la depresión, 

desorden emocional que tendría claras repercusiones negativas en la salud general 

del individuo; por ello es que las habilidades sociales son necesarias; sin embargo 

cuando estas se encuentran en menor presencia en un adolescente, este terminaría 

generando una relación distorsionada con su ambiente (Blanco-Zevallos, 2018), 

donde comunicarse con sus compañeros resultaría complicado porque por un lado 

tendría inseguridad y temor de hacer el ridículo (Barreto, 2017), mientras que por otro 

lado abría la probabilidad que al no saber cómo expresarse de forma socialmente 

deseable, termine emitiendo conductas agresivas (Limaco, 2019). 

A nivel internacional la OMS (2018) mencionó que del 10 al 12% de los niños 

y adolescentes padecen de ansiedad y depresión, siendo influenciado por su mismo 

medio social. Así mismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2018) 

reportó que el 54% de estudiantes que mantienen acceso a internet lo utilizan para 

entablar una conversación debido a que no se perciben con las competencias 

favorables para mantener una conversación, siendo reemplazado por el acceso a las 

nuevas tecnologías, aparentando mantener adecuadas relaciones sociales, pero con 

carencia en el manejo de control, impulsividad, habilidades de comunicación entre 

otras.  
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De esta forma es como la ausencia de habilidades sociales representa un 

problema en los propios adolescentes, los cuales al encontrarse atravesando una 

etapa de desarrollo dificultosa (Papalia, 1997) se mostrarían cada vez más reacios a 

manifestarse de forma optimista y resilientes (Suarez, 2019); es por ello que los 

adolescentes deberían de tener destrezas para poder expresarse e interactuar de 

forma competente con sus compañeros, pues cuando ello no se da, podrían caer 

recurrentemente en silencios incomodos (Enciso, 2017), por lo que sus propios 

derechos pueden llegar a quedar pisoteados y ser sobrepasados por sus compañeros 

(Quiroz, 2018). 

Los adolescentes que no llegan a desarrollar sus habilidades sociales 

padecerían, pueden tener dificultades en el área académica y laboral, pues como lo 

menciona Gonzales (2018) parte importante de desarrollar adaptabilidad al enfrentar 

situaciones estresantes es la elección de un estilo de afrontamiento donde se recurra 

a pedir ayuda, sosteniéndose y ganando mayor fortaleza. Los comportamientos 

violentos para Limaco (2019) aparecerían en los adolescentes que carecen de estas 

habilidades; así como, Piñares (2019) donde estos adolescentes padecerían con 

mayor frecuencia de situaciones de acoso escolar debido a su pobre capacidad para 

expresar lo que realmente sienten y manifestar sus incomodidades; también, que el 

desajuste que se genera en ellos es marcado, teniendo como consecuencia un 

desajuste social al no poder responder ante las demandas del ambiente (Rivas, 2017). 

A nivel Latinoamericano se evidencia una problemática similar, donde la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2016) encontraron que Bolivia es el 

país con mayores índices de agresión en niños y adolescentes entre los 5 a 14 años 

de Latinoamérica, llegando a ser la mayoría varones, situación que se complica al 
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asociarla con la presencia de desempeño labor a temprana edad, la cual segrega 

malestares emocionales como la depresión, ansiedad entre las más frecuentes.  

Para Gonzales (2018) en las interacciones sociales se debe de contar con 

destrezas para poder defender sus propios derechos, pues de lo contrario 

comenzarían a frecuentarse relaciones interpersonales que no resulten del todo 

saludables para el propio sujeto, pues estos sentirán que conversar con alguien 

representa algo inseguro, ya que puede caer en una rutina donde comienzan a 

señalar sus defectos o él mismo comienza a comportarse de forma torpe (Torres y 

Ojeda, 2018); así mismo, para Chicoma y Silvia (2016) la ansiedad es uno de los 

desórdenes emocionales más frecuentes en los adolescentes, pues acompaña casi 

la gran mayoría de padecimientos como las dificultades interpersonales o la 

interacción con el sexo opuesto, por ello es que la experiencia de ansiedad terminaría 

afectando este tipo de situaciones, llevándose una valoración aversiva por parte del 

propio individuo, el cual no querrá volver a repetirlas. 

A nivel nacional, el Ministerio de Salud (MINSA, 2019) mencionó que en 2019 

se llegaron a atender 1 millón 259. 263 casos, principalmente ansiedad, estrés, entre 

otros problemas. En los adolescentes la ansiedad es experimentada frecuentemente 

a su propia imagen corporal (Dávila-Figueroa, 2018), pues están muy al pendiente de 

la evaluación que realicen sus compañeros, así como el grado de aceptación que 

muestren, por ello al no conseguir agradar al grupo de referencia, comenzarían a 

angustiarse y tener expectativas negativas en cuanto a su interacción social 

(Gonzales y Delgado, 2018). De tal forma que no van a poder integrarse de forma 

efectiva dentro del ambiente educativo.  

Asimismo, el Ministerio de Educación del Perú (Minedu, 2014) reconoció que 

de todos los casos reportados sobre acoso escolar, el 70% fue ejecutado por los 
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compañeros que mantenían su misma edad, existiendo una mayor prevalencia dentro 

de los casos de violencia a nivel físico (777 sujetos), seguido por psicológica (470 

sujetos) y sexual (110 sujetos), siendo factores que afectan en la formación de 

habilidades sociales adecuadas para con sus compañeros, segregando estados de 

ansiedad negativos que van a desencadenar en un mayor retraimiento social, 

llegando a complicaciones médicas si continua percibiendo los eventos aversivos.  

En la institución educativa evaluada se llegó a observar que los adolescentes 

interactuaban con cierta hostilidad, entre sus juegos se observaba imposición, 

coacción, daño y violencia, lo que podría señalar una falta de habilidades sociales; 

además, que algunos docentes mencionaron que hay varios estudiantes que no 

suelen interactuar mucho o se ponen muy nerviosos en actividades sociales. Es en 

base a todo lo expuesto previamente que la investigación buscará responder a la 

siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la relación entre habilidades sociales y ansiedad en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador? 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

La investigación tuvo justificación de tipo teórica, ya que, con el análisis de las 

habilidades sociales y ansiedad, se podrá obtener mayor información para buscar 

posibles razones por las cuales los adolescentes que presentaron menores 

habilidades sociales se mostrarían más ansiosos, por ello es que en la presente 

investigación se expondrá el grado de relación que exista entre ambas variables en 

una muestra de adolescentes en una institución de Villa El Salvador. 

La investigación tuvo justificación de tipo metodológica, ya que se revisó las 

propiedades psicométricas, analizando la validez de constructo para la Lista de 

chequeo de habilidades sociales y el Inventario de ansiedad BAI; así como, el análisis 
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del índice de confiabilidad alfa de Cronbach para ambos instrumentos. Estos 

resultados pueden ser usados por futuros investigadores que deseen medir la variable 

con el mismo instrumento, facilitando con evidencia de propiedades psicométricas a 

la comunidad científica; así como, para que puedan ampliar los datos obtenidos con 

una mayor aplicabilidad de personas para obtener mayor consistencia de las 

propiedades psicométricas.  

Finalmente, la investigación tuvo justificación de tipo práctica, ya que una vez 

reportados los datos estos pueden tener un uso práctico sirviendo como base para el 

desarrollo y ejecución de ciertos programas psicológicos donde se busque reducir la 

presencia  de la ansiedad, incrementando las destrezas sociales que demuestre cada 

adolescente, lo que les traería beneficios como la comunicación eficiente, la reducir 

de conflictos interpersonales y el incremento de la calidad en sus amistades, 

mejorando su estado de ánimo. 

1.3. Objetivos de la investigación: general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir los niveles de las habilidades sociales y sus dimensiones en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

 Describir los niveles de la ansiedad y sus dimensiones en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. 

 Identificar la relación entre las habilidades sociales y las dimensiones de la 

ansiedad en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 
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 Identificar la relación entre la ansiedad y las dimensiones de las habilidades 

sociales en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

 Identificar la relación entre las dimensiones de las habilidades sociales y 

las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

1.4. Limitaciones de la investigación 

La investigación presentó viabilidad ya que se cuenta con un presupuesto 

apropiado para la recolección de los datos, así mismo se cuenta con instrumentos y 

fácil acceso a la muestra, motivo por el cual es posible alcanzar los objetivos 

planteados previamente; sin embargo, para la culminación de la muestra hubo 

complicaciones debido a actividades no programadas previamente por la institución 

educativa, por lo que se tuvo que coordinar con las autoridades pertinentes la 

reprogramación de nuevas fechas de aplicabilidad para la finalización de las 

secciones y grados que habían quedado restantes.  

La investigación contó con limitaciones en cuanto al alcance de la muestra 

estudiada, debido a que a raíz del nuevo brote del Sars-Cov.2, los estudiantes se han 

visto en la suspensión de sus clases de forma presencial implementando la modalidad 

virtual, por lo que se tuvo que aplicar los cuestionarios bajo dicha modalidad, dentro 

de los lineamientos y requisitos establecidos por la institución educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 



20 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Rivas (2017) en una investigación realizada en Guatemala, buscó conocer las 

habilidades sociales en una muestra de 52 estudiantes (60% mujeres y 40% varones) 

del nivel secundario de un colegio nacional, con edades entre los 13 a 17 años. El 

diseño fue no experimental de alcance descriptivo. Para identificar la variable aplicó 

la Escala de Evaluación de las Habilidades Sociales (EHS). Encontró que el 8% de 

estudiantes presentó un nivel muy bajo de habilidades sociales, el 21% en nivel bajo, 

y superior en un 17%. Además, reportó existencia de diferencias significativas (p<.05) 

respecto al sexo. Llegó a la conclusión que el sexo femenino era superior al masculino 

respecto a los niveles de habilidades sociales.  

Torres (2016) en una muestra de 730 adolescentes del nivel secundario, 

pertenecientes a una institución educativa INEM de Santa María – Colombia, buscó 

conocer la relación entre las habilidades sociales y la procrastinación académica. El 

estudio contó con un diseño no experimental - transversal y nivel correlacional. Utilizó 

la Escala de Habilidades Sociales (EHS) de Gismero (2000) y la Escala de 

Procrastinación Académica de Busko. Encontró que el 66% de estudiantes tuvo un 

nivel bajo de habilidades sociales y el 17% un nivel medio y alto; mientras que para 

la procrastinación académica el 43% fue bajo, el 23% medio y el 34% alto. En cuanto 

a la correlación entre las variables, reconoció que no existe relación significativa (r=-

.119; p=.103). Concluyó que las habilidades sociales no se relacionaron con la 

procrastinación académica.  

Amaral et al. (2015) en Brasil, buscaron la relación entre las habilidades 

sociales y el comportamiento infractor en adolescentes. La muestra estuvo 

comprendida por 203 menores de edad entre los 15 a 17 años que pertenecen al 
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Centro de Asistencia Social (CREAS) y el Ministerio Público de Ceará en Brasil. El 

diseño fue no experimental de alcance correlacional, con un enfoque cuantitativo. 

Aplicaron la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales de Goldstein y un registro de 

preguntas. Encontraron la existencia de comportamiento infractores en un nivel 

moderado, mientras que las habilidades sociales en tendencia baja. En cuanto a la 

correlación, demostraron una asociación significativa (p < .05) entre el 

comportamiento infractor con los efectos del consumo de drogas. Concluyeron que, 

a una mayor presencia de comportamientos infractores, menor manifestación de 

habilidades sociales.    

Mamani et al. (2015) en Bolivia, realizaron un estudio de alcance correlacional 

y con un diseño no experimental – transversal, bajo la finalidad de conocer la relación 

entre las habilidades sociales y la comunicación interpersonal en adolescentes. La 

muestra estuvo conformada por 606 estudiantes pertenecientes a tres carreras de 

una universidad nacional del Altiplano. Aplicaron el Test de Habilidades Sociales y el 

Test de Comunicación Interpersonal, los cuales fueron elaborado por los autores de 

la investigación, contribuyendo con sus propiedades psicométricas. Encontraron 

relación significativa (p < .05) entre las habilidades sociales y la capacidad de 

comunicación interpersonal; así como, para las dimensiones de la comunicación 

interpersonal (p < .05). Concluyeron que a una mayor existencia de habilidades 

sociales mayor comunicación interpersonal.  

Torrente et al. (2014) en España, realizaron un estudio con el objetivo de 

conocer la relación entre la adicción al internet y la fobia social en una muestra de 

446 estudiantes de 1ro a 5to de secundaria, con edades entre los 12 a 16 años de un 

colegio en Sevilla. La investigación fue de diseño no experimental y de alcance 

correlacional, donde aplicaron el Inventario de ansiedad y fobia social (SPAI-B) y el 
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Cuestionario de adicción al internet (CEDIA). Reportaron la existencia de relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables analizadas (p < .05). Concluyó 

que, a una mayor presencia de fobia social, mayor existencia de niveles altos para la 

adicción al internet.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Piñares (2019) en San Juan de Miraflores (Lima-Perú), buscó la relación entre 

el acoso escolar y las habilidades sociales en una muestra de 805 adolescentes 

(49.4% masculino y 50.6% femenino) de un colegio. El estudio fue de alcance 

correlacional con un diseño no experimental – transversal. Para la recolección de los 

datos utilizó el Autotest de Cisneros para el acoso escolar y la Escala de habilidades 

sociales de Gismero. Identificó que para el acoso escolar el 10.7% contó con un nivel 

bajo, el 31.9% en nivel alto y el 57.4% en un nivel moderado; mientras que para las 

habilidades sociales el 19.7% tuvo un nivel bajo, el 55.9% en moderado y el 24.3% 

en nivel alto. Para la comparación demostró que existieron diferencias significativas 

(p < .05) en función al sexo para el acoso escolar; sin embargo, no existió diferencias 

en función al sexo y edad (p > .05) para las habilidades sociales. En la correlación 

encontró la existencia de relación entre ambas variables (rs = -.330, p < .05). Concluyó 

que, a mayor presencia de acoso escolar, menor existencia de habilidades sociales.  

Limaco (2019) en Villa El Salvador (Lima-Perú), en una investigación de diseño 

no experimental – transversal de alcance comparativo, buscó reconocer la existencia 

de diferencias entre la agresividad en adolescentes con un nivel alto y bajo de 

habilidades sociales. Su muestra estuvo constituida por 478 estudiantes (49.4% 

mujeres y 50.6% varones) del 1ro a 5to de secundaria con edades entre los 13 a 18 

años de un colegio. Para el recojo de la información aplicó el Inventario modificado 

de agresividad de Buss-Durkee y la Escala de habilidades sociales de Gismero.  En 
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sus resultados identificó la existencia de 23% en alto de agresividad y el 14.9% en 

muy alto; mientras que, para las habilidades sociales el 20.3% estuvo en un nivel alto 

y el 13.0% en muy alto. Respecto a las diferencias señaló la existencia de diferencias 

significativas para la agresividad y habilidades sociales en función a la edad (p < .05) 

pero no para el sexo. Concluyó la existencia de mayor presencia de habilidades 

sociales y agresividad en estudiantes que cuentan con mayores edades.   

Gonzales (2018) en Mala-Perú, trato de encontrar la relación entre las 

habilidades sociales y la ansiedad, utilizando una metodológica de tipo correlacional 

y de corte transversal, su muestra fue de 126 adolescentes quienes se encontraban 

cursando estudios de nivel secundario en una institución educativa. Aplicó la Lista de 

chequeo de las habilidades sociales y la Escala de ansiedad, encontrando como 

resultados que para las habilidades sociales el 1.6% fue bajo, el 62.7% fue moderado, 

el 35.7% alto; así mismo, para la ansiedad el 42.9% fue bajo, el 54.0% moderado y el 

3.2% alto. Finalmente, encontró una relación estadísticamente significativa e inversa 

(rs=-.222; p=.012) entre las habilidades sociales y la ansiedad en una muestra de 

estudiantes de una institución educativa en Mala. 

Álvarez (2016) en Ate (Lima-Perú), elaboró una investigación de diseño no 

experimental – transversal con alcance correlacional, buscando el objetivo de 

identificar la relación entre el acoso escolar y las habilidades sociales en una muestra 

de 1000 adolescentes entre el 1ro a 3ro de secundaria de dos colegios. Utilizó el 

Cuestionario de intimidación y maltrato entre iguales de Ortega y Mora y la Lista de 

Chequeo de habilidades sociales de Goldstein. Identificó que el acoso escolar y las 

habilidades sociales contó con mayor evidencia para el nivel medio; sin embargo, 

demostró que los estudiantes con nivel altos de acoso escolar contaron con niveles 

medios para las primeras habilidades sociales y las habilidades avanzadas. Concluyó 
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que a una mayor presencia de acoso escolar menor existencia de las habilidades 

sociales en la muestra analizada.  

Pizarro (2016) en Lima-Perú, investigó la relación entre el clima social familiar 

y las habilidades sociales, bajo una metodología de tipo correlacional y corte 

transversal. La muestra fue de 123 adolescentes de dos escuelas públicas, con 

edades entre 12 a 14 años. Para evaluar las variables utilizó la Escala del clima social 

familiar (FES) y la Escala de habilidades sociales (EHS), obteniendo como como 

resultados que existe relación estadísticamente significativa entre el clima social 

familiar y las habilidades sociales. Llegó a la conclusión que, a mayores niveles de 

clima social familiar, mayores niveles de habilidades sociales en la muestra estudiada. 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

2.2.1. Habilidades sociales 

Conceptos de las habilidades sociales.  

Las habilidades sociales son comprendidas como un conjunto de destrezas 

que hacen posible a un individuo en particular poder expresar aquello que desea y 

sus rechazos sin entrar en conflicto social, por ello es que no se dejan llevar por la 

forma como se estarían manifestando en torno a las relaciones sociales y ello 

tampoco afectaría la libertad de expresión que tiene; así mismo, han de obtener la 

habilidad suficiente como para sobreponerse a los momentos de alto enojo y a partir 

de ello sentir que pueden dar su opinión dentro de un grupo, permitiéndole liderar y 

planificar las actividades que se realizan, las cuales muchas veces serian difíciles 

para los adolescentes que han logrado desarrollar este tipo de habilidades en torno a 

la forma como irían a manejar sus relaciones sociales, pues tendrían temor de realizar 

algo inapropiado y como consecuencia de ello decidirían quedarse callados, con lo 
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cual obtendrían en mayor medida un sufrimiento que luego puede verse sometido 

ante la presión de sus compañeros (Álvarez, 2016). 

Las habilidades sociales para Amaral et al. (2014) son comprendidas como un 

conjunto de destrezas que lograrían apartar a la persona de la inhibición social por 

temores tras la evaluación de este tipo de situaciones y que tales sujetos se 

encontrarían sintiéndose bien con respecto de su propios comportamiento en torno a 

la forma como van a manejar sus propias habilidades interpersonales, por ello es que 

consiguen mayor éxito social y difícilmente caen en malentendidos con sus 

compañeros, lo que si se estaría dando en otros casos donde se siente temor ante la 

expresión de las propias opiniones y es más, se puede llegar a considerar que las 

propias ideas son inapropiadas y que como tal no deben ser expresadas en un 

ambiente como el mencionado, por ello es que estos adolescentes ocultan sus ideas 

de los demás. 

Por su parte, Gismero (2000) menciona que la presencia de habilidades 

sociales reduce toda dificultan interpersonal que pueda existir, pues tales individuos 

se sentirían bien consigo mismos al ser escuchados y valorados, además 

comprenden que para ello deben de dar a conocer sus ideas y mostrarse como 

preferirían que la situación ocurra en realidad, de tal forma que se verían favorecidos 

por este tipo de situaciones donde deben de manejar sus propias emociones y 

sentirse capaces de rehacer su vida tomando en cuenta la forma como van a 

manejarlas, es decir que tienen en claro el valor que ellos como individuos tienen y a 

partir de ello consideran que sus quejas deben de ser expresadas. 

Las habilidades sociales son un conjunto de habilidades que han sido 

aprendidas y por ello difieren de un individuo a otro, pues cada uno va teniendo 

experiencias distintas a lo largo de su vida, las cuales pueden llevarlos a sentirse 
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mucho más satisfechos con su forma de expresarlas, o por el contrario han podido 

haber sido testigos de situaciones desafortunadas donde han deseado no volver a 

emplearlas debido a la mala experiencia que ello le ha llevado su vivencia, este último 

caso sería el de los adolescentes que padecen de situaciones desafortunadas en 

torno a la forma como manejan sus propias reglas, siendo este tipo de sujetos los que 

se encontrarían inmersos en la forma como irían a manejar sus propias relaciones 

interpersonales, deseando que se pueda conseguir una mejor fuerza para poder 

relacionarse con sus compañeros. En el fondo todos los adolescentes desean caer 

bien dentro de un grupo, pero es muchas veces la forma inapropiada como se 

expresan lo que los termina apartando de los demás, generando una actitud de 

rechazo por parte de ellos quienes reducirían la interacción con esta persona (Blanco-

Zevallos, 2018). 

Se trata de un conjunto de destrezas que difieren de individuo a otros, siendo 

estas necesarias para conseguir un mayor éxito social, pues no solo permiten tener 

una interacción de calidad con sus compañeros, sino también mantenerse 

involucrados en la actividad de grupo, por ello es que pueden participar de las 

decisiones que a forma general se toman, así como de las discusiones en torno a la 

confrontación de ideas, expresando su punto de vista y contribuyendo al 

entendimiento del mismo, todo ello le posibilitaría tener un pensamiento mucho más 

favorecedor en torno a las relaciones sociales creyendo que puede llevarse bien con 

sus compañeros si se expresa de forma apropiada frente a ellos; además, que la 

presencia de habilidades sociales le daría ventaja social, sobre todo cuando busque 

ser incluido en grupos laborales para lograr conseguir un subsidio económico 

(Contreras, 2008). 
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La presencia de habilidades sociales garantiza que dentro de los propios 

estudiantes exista una menor presencia de ansiedad social, pues estos sujetos se 

considerarían mucho más eficaz a la hora de expresar sus ideas que en contraste, 

cuando deben de quedarse callados y dejar que él otro las interprete. Se trata de un 

conjunto de conductas específicas que expresan una actitud proactiva por intervenir 

y a partir de ello mostrarse como alguien amable que hace respetar sus propias ideas 

sin afectar a los demás, por ello es que se conserva siempre las habilidades 

alternativas a la agresión, donde antes de explotar emocionalmente frente a sus 

compañeros, este prefiere manifestarse de forma agradable frente a ellos en vez de 

conseguir un mayor consenso (Eceiza, 2008). 

Por su parte Lacunza et al. (2009) menciona que las habilidades sociales son 

parte del repertorio de conducta que tiene cualquier sujeto, siendo estas necesarias 

para conseguir un mayor ajuste social el cual será necesario para el éxito conseguido 

a lo largo de su vida, de igual forma que estos adolescentes deben de tener claro cuál 

es la forma como han de manejar las situaciones parejas en torno de sí mismos, es 

por ello que se estarían viendo envueltos en una gran cantidad de situaciones donde 

han de enseñar estas habilidades para encajar bien en un grupo, pues en caso 

contrario se las guarden y muestren una actitud demasiado callada, puede llegar a 

sentirse incómoda pues sus compañeros comenzarían a asumir que es lo que le gusta 

y con ello sentirse que han de tratarla de determinado modo, el cual en la mayoría de 

las ocasiones es algo incómodo para ella, sin embargo se vería envuelta en la 

presencia de este tipo de situaciones que solo le generaría malestar, por eso las 

habilidades sociales justamente le permiten manejar este tipo de situación para ser 

tratada como a ella le gustaría. 
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La forma como las habilidades sociales pueden ser comprendidas de forma 

jerárquica permite un entendimiento mayor de estas pues existirían desde habilidades 

básicas como disculparse, dar las gracias, entre otros como las conocidas dentro de 

la forma de manejar sus propias relaciones interpersonales, siendo de esta forma la 

manera como han de manejar sus propias relaciones interpersonales en torno a sus 

compañeros, por ello es que estos sujetos se encontrarían disfrutando de la forma 

como han desarrollado sus relaciones interpersonales. En cuanto a las habilidades 

más avanzadas ya entra la capacidad para mantener una conversación, así como los 

elementos que la acompañan y hacen que esta no sea vista como provocativa u hostil 

(Mamani et al., 2016). 

La presencia de habilidades sociales puede ser definida como la forma como 

los sujetos se muestran en torno de un ambiente, manejándolo de forma operante 

para conseguir refuerzo social, por ello que Goldstein (1989) mencionaría que las 

habilidades sociales son un conjunto de destrezas que permiten al individuo expresar 

lo que desea, piensa, sienta, así como sus quejas sin atropellar los derechos de sus 

compañeros; además, esta forma de interactuar le permite no caer en conflictos 

sociales. Este autor también mencionó que dichas habilidades permitían expresarse 

dentro de un grupo e inclusive liderar o cambiar ciertas ideas con las que este ya 

había planificado. 

Modelos teóricos de las habilidades sociales. 

 Para identificar en mayo medida los modelos teóricos de las habilidades 

sociales se pueden identificar los siguientes:  

Modelo de las habilidades sociales de Goldstein. 

Para Goldstein (1989) las habilidades sociales se conciben como un grupo de 

comportamientos que han sido aprendidos a lo largo de la vida de la persona, 
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permitiendo así un mayor equilibrio entre respetar sus derechos y el de los demás, 

facilitando un estado de bienestar dentro de las interacciones sociales o frente a 

posibles conflictos interpersonales. La presencia de las habilidades sociales posibilita 

que los individuos logren expresar lo que piensa, sienten y opinan en frente de los 

demás, sin transgredir sus derechos y previene futuros conflictos sociales. 

Las habilidades sociales son un conjunto de destrezas que permiten al 

individuo poder responder ante las demandas externas, anticipándose a la presencia 

de nuevos problemas interpersonales, pues logra establecer vínculos sociales a 

través del uso de la comunicación asertiva. Este conjunto de destrezas permite a los 

individuos tener una mayor carga de habilidades para hacer frente ante las 

situaciones sociales, teniendo ventaja social sobre aquellos más inhibidos, que no se 

expresan con naturalidad o que les cuesta mostrarse ante sus compañeros en torno 

a sus sentimientos (Goldstein, 1989). 

Modelo de las habilidades sociales de Gismero. 

El presente modelo propone a las habilidades sociales como un conjunto de 

destrezas que facilitan la interacción interpersonal, las cuales han sido aprendidas 

previamente por medio de una retroalimentación entre las posibles expectativas y la 

orientación sobre su comportamiento actual, influenciado por un aprendizaje social 

(Gismero, 2000). De esta manera, se conceptualizan seis dimensiones para las 

habilidades sociales que parten de la premisa que toda interacción social implica 

comunicación entre sus integrantes, permitiendo aprender destrezas relacionadas 

con una mayor sensación de bienestar.  

Dimensiones de las habilidades sociales para Goldstein. 

Las habilidades sociales permiten a los individuos tener una interacción de 

mayor peso, en la cual pueden tener un concepto mejor de sí mismos por que logran 
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contactar con los demás de tal forma que reciben una retroalimentación positiva. De 

esta forma las personas que atraviesan por situaciones en las cuales tienen una 

vinculación toxica con su medio social de referencia, en realidad estarían teniendo 

problemas en la forma como se comunican, por todo ello es que se terminan viendo 

gravemente perjudicados al punto de que los demás van a tener un concepto negativo 

de ellos. cuando la interacción se da de una forma no eficiente, estos individuos 

terminan generando una relación que puede ocasionar conflictos futuros. Entonces 

no se trataría solamente de entablar una buena conversación, sino que estas 

personas tendrían que verse mucho más motivados por su entorno, siendo necesario 

no desarrollar una capacidad, sino n conjunto de estas que terminen llevando a las 

personas a una mayor eficiencia, a ese conjunto de destrezas es como se le 

mencionar sobre las dimensiones (Gismero, 2000). 

Para la medición de las habilidades sociales, cada uno de estos sujetos estaría 

teniendo un total de ocho dimensiones, las cuales en general estarían conformando 

a las habilidades sociales, siendo el conjunto o suma de cada la que le terminaría 

dando la naturaleza final a dichas habilidades, entonces estas personas se van a ver 

en la necesidad de ir avanzando en cada una de ellas y mejorando con forma a esta 

situación (Goldstein, 1989). Las habilidades sociales se tratarían de un constructo 

psicológico multidisciplinario entonces, en el cual cada uno de los sujetos va a tener 

mucho mayor énfasis en superarse a sí mismo y con todo ello su relación con el 

contexto social iría mejorando. A la vez la identificación de cada una de las 

dimensiones puede darles a los sujetos la oportunidad de mejorar en aquellas en las 

cuales estaría experimentando una menor presencia de desarrollo, bajo la cual 

conseguiría mejorar en torno a sí mismos y los demás (Mamani et al., 2016).  



31 

 

Bajo la perspectiva de Goldstein (1989) la medición de las habilidades sociales 

queda principalmente relegado a sus seis principales dimensiones, de las cuales va 

a existir una mayor presencia en cada una de estas que va  abrir la posibilidad de que 

todos estos chicos logren entrar en mejor contacto con el desarrollo de las normas 

sociales, mientras mejor logran estar en vinculación con el desarrollo de su propio 

concepto, el tener desarrolladas sus habilidades sociales les van a permitir que cada 

uno de ellos vayan a estar en mejor contacto con fuentes de gratificación, por ello es 

que el estado de ánimo se estaría viendo tan beneficiado en estas situaciones, las 

cuales son: 

 Primeras habilidades sociales: Las primeras habilidades están relacionadas 

con las acciones básicas para la interacción social, siendo desde el saber escuchar a 

los demás, tener la capacidad para iniciar y mantener una conversación, poder 

presentarse y despedirse de lugares donde se encuentre. Este tipo de habilidades 

son las que entran en contacto cuando se va a tener una nueva relación social con 

alguien, por tal motivo es que cada uno de estos sujetos va a estar con un mejor 

desempeño frente al establecimiento de relaciones sociales. Por lo general, favorecen 

al inicio de la conversación, sin embargo, más allá de ello no van a tener un gran 

impacto sobre elementos más complejos de la propia interacción social, 

necesitándose de otra serie de elementos que enriquecerán a esa interacción y le 

darán al propio sujeto una mayor capacidad para dar a entender sus ideas frente a 

los demás. 

 Habilidades sociales avanzadas: Se caracteriza por ser un nivel mucho más 

complejo de habilidades sociales, las cuales requieren el uso de otras estrategias 

previas para su correcta ejecución. Mayormente estas relacionadas con el participar 

voluntariamente en distintos grupos sociales, poder dar instrucciones de forma 
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efectiva y, también, seguir las que se encuentran inmersas en el entorno o por las 

demás personas. Las habilidades sociales permiten a las personas entrar a 

situaciones algo más complejas, en las cuales pueden disculparte o explicar una 

situación que ha sido malinterpretada en una anterior ocasión, para ello es que 

pueden participar y pedir disculpas a otras personas. 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos: Este grupo de habilidades 

sociales se caracteriza por relacionarse con los sentimientos propios y de los demás, 

a tal punto de poder expresar afecto, sentimientos y acciones positivas. Es necesario 

que, en la interacción social, cada una de las personas vaya a tener una interacción 

considerando el efecto emocional que ello puede tener sobre los demás, es de esa 

forma como tal individuo se encontraría enfrentando esa situación, disminuyendo la 

posibilidad de futuros conflictos al considerar los sentimientos que sus acciones 

podrían desencadenar en los demás. 

 Habilidades alternativas a la agresión: Las habilidades alternas a la agresión 

hace referencia al autocontrol que emplea la persona para poder defenderse de 

situaciones amenazantes o aversivas del medio, pudiendo defender sus derechos de 

diferente índole como el hacer bromas relacionadas a su petición, hacer comentarios 

o directos o buscar el solucionar los problemas de manera asertiva para que no 

existan repercusiones con sus posibles compañeros que puedan presentar diversas 

estrategias para optar en fastidiar y ofender a los demás. Esta dimensión de las 

habilidades sociales involucra a la capacidad de las personas para no responder ante 

eventos que podrían desencadenar emociones negativas, para ello es que se emplea 

la comunicación efectiva y sin que se preste a malinterpretaciones.  

 Habilidades sociales frente al estrés: Las habilidades sociales van a permitir 

regular el estrés de entorno, manteniendo alternativas para poder responder de forma 
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resiliente al fracaso, manejando situaciones que pudieran persuadir su vitalidad o el 

experimentar conflictos con otras personas como conversaciones difíciles y soportar 

presiones de grupo que le van a exigir a realizar algo que no concuerda. Los sujetos 

van a estar comportándose de una forma que no se dejen llevar por la desesperanza 

o miedo de ese momento, ello quiere decir que van a conseguir calmarse y poder 

planificar la solución a ese problema, claro manteniendo la confianza en sí mismos, 

es por ello que pueden hacer frente a el estrés y no caer en la angustia que podría 

llevarlos a verse envueltos en un problema reamente grave con las personas a su 

alrededor. 

 Habilidades sociales de planificación: Se refiere a la capacidad de los 

sujetos para poder visualizar metas futuras y tomar decisiones que le acerquen a sus 

objetivos personales. Esta dimensión engloba esas capacidades de las personas para 

poder dirigir grupos, organizar las ideas de los demás o simplemente planificar su 

propio esfuerzo para derivarlo en el uso de una apropiada estrategia para que pueda 

conseguir la solución del problema ante la situación social a la cual estaría haciendo 

frente. 

Niveles de las habilidades sociales. 

Las habilidades sociales pueden ser entendidas a partir de niveles de 

desarrollo, siendo en muchos de estos casos donde al tener un nivel bajo, los chicos 

se van a sentir mucho más expuestos y va a reaccionar en base a esa percepción, es 

decir de manera hostil, con mayor inclinación hacia ser personas agresivas o que no 

toleran a los demás, pues se espera que el manejo de las habilidades sociales le 

permita a la gente poder establecer vínculos mucho más productivos con las persona 

a su alrededor, en otras ocasiones son estos mismos sujetos los que no saben cómo 
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comportarse en ese momento, dependiendo del nivel de desarrollo de sus habilidades 

sociales (Mamani et al., 2016).  

De esta forma es como la presencia de las habilidades sociales van a ser 

comprendidas como las adecuadas, entendiendo que estas permiten a las personas 

desarrollar una reacción de mayor calidad con las personas a su alrededor; sin 

embargo, el desarrollo de otro conjunto de comportamientos que podrían 

denominarse en la baja presencia de las habilidades sociales lo que se suele 

denominar como el conjunto de acciones.  

 Bajo: Se cuenta con la menor presencia de habilidades sociales cuando al 

sujeto le cuenta iniciar conversaciones, mantenerlas o simplemente cuando las 

consigue tiene un patrón negativo que las puede tornar hostiles como puede 

ser el mostrarse poco empático o autoritario con las personas a su alrededor 

(Goldstein, 1978). 

 Moderado: Nivel que indicaría cierto desarrollo del correcto repertorio 

conductual de habilidades sociales, con lo cual hay mayor facilidad para 

mantener la comunicación, así como la facilidad para expresarse sin caer en 

malentendidos que puedan facilitar conflictos interpersonales, pero aún no se 

tiene desarrollado las habilidades alternativas a la agresión. 

 Alto: Se trata del último nivel de habilidades sociales al que pueden llegar las 

personas, es por ello que encada uno de estos casos, son estos los sujetos 

que se van a ver mucho más competentes para iniciar conversaciones, 

mantenerlas, disculparse, pedir favores, dirigir grupos e inclusive saber cómo 

afrontar situaciones de mayor tensión sin provocar conflictos innecesarios. 
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Desarrollo de las habilidades sociales en los adolescentes. 

Cada uno de los adolescentes va fortaleciendo la manera de tal manera que la 

historia que van atravesando marca las principales pautas acerca de cómo van a 

responder acerca de otras personas. En estos casos en la etapa de la adolescencia 

la manera en la cual el adolescente puede expresarse hacia otro estaría 

principalmente influenciado por los modelos que ha observado en etapas anteriores, 

en el caso de los adolescentes que han visto que sus padres han estado en una 

situación en la cual han respondido con mayor tolerancia y control emocional cuando 

otro presenciad conversar con ellos, este sería visto para incrementar sus repertorios 

en las habilidades sociales. La naturaleza de las habilidades es importante porque al 

comprender que son esenciales y comprendidas, los chicos que presenten 

deficiencias en estas habilidades pueden adquirir todo un conjunto de pautas para 

poder entablar conversaciones mucho más productivas a su alrededor, sin caer en 

las provocaciones o ataques que las otras personas puedan realizar en contra de ellos 

(Amaral et al., 2014). 

Las habilidades sociales representan la mayor fortaleza con la que cuentan 

distintos individuos, pues una verdad innegable es que se encuentran en ambientes 

sociales donde la resolución de conflictos va a estar enteramente ligada a la 

capacidad para poder transmitir mensajes de unos a otros. Estas habilidades sociales 

no solo se adquieren sino se van puliendo a lo largo de la vida, pudiendo llevar a unas 

personas a un mayor nivel de éxito personal cuando saben manejar la interacción con 

otras personas, en el caso de quienes no si tienen la capacidad suficiente para auto 

observarse puedan identificar en que puntos ir mejorando (Mamani et al., 2016).  

El repertorio de habilidades sociales permiten que los mensajes se den con 

mayor eficiencia, en todos estos casos los adolescentes  que desean tener una 
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adaptabilidad apropiada a estructuras existentes como es la escuela van a verse 

mucho más favorecido por estos de la misma situación que van a sentirse mucho más 

favorecidos en la forma como expresan sus estados emocionales sin agredir a otra 

persona, sin embargo otro grupo de adolescentes pudo haber aprendido otro tipo de 

habilidades de interacción que no necesariamente beneficia o lo asocia, todos ellos 

aprenden a darse a conocer a través de respuestas agresivas, mostrándose hostiles 

y dejándose ver ante los demás como personas que solo piensan en sus propias 

necesidades, a estos últimos se les denominaría como sujetos que tienen en déficit 

sus habilidades sociales (Lacunza et al., 2009). 

Las habilidades sociales terminan mejorándose, tomando como base las 

respuestas que el sujeto observa en su ambiente más cercano, es decir como las 

personas a su alrededor vayan a responder ante las acciones que llegue a emplear. 

Para cada uno de estos casos es donde las personas se van a ver con mayor 

necesidad de agradar a los demás y entrar en un apropiado ajuste con la situación a 

su alrededor, es de esta manera como cada una de estas personas va a conseguir 

estar en una mejor posición cuando desarrolla mejores habilidades sociales (Eceiza, 

2008).  

Para estas personas es que va a resultar tan importante el verse envuelto en 

estas experiencias, sintiendo que le es posible ser aceptado por el grupo social de 

referencia gracias a la forma como se comunica. Por ello es que el contexto social 

termina con un gran peso sobre las elecciones que van a tomar cada uno de los 

individuos frente a esa situación. Al conseguir un mejor vínculo con las personas que 

están a su alrededor, se incrementa la sensación de seguridad y protección, además 

de que la misma aceptación termina teniendo un efecto positivo sobre la valoración a 

sí mismo, por ello es que en ambientes hostiles se imita ese tipo de accionar, ya que 
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tiene resultado, en cambio en ambiente con mayor amabilidad el resultar hostil podría 

ser indicio para que sea rechazado, por lo que termina realizando otras acciones 

(Gonzales, 2018). 

La naturaleza de las habilidades sociales entonces le permite moldearse al 

ambiente en el que se encuentre, pues la idea es que la persona se sienta segura, 

que vea que es aceptado por las personas a su alrededor y que todas estas le van a 

abrir la posibilidad de entrar en una situación de mucha mayor recompensa, 

sintiéndose cada vez con mayor éxito personal. Para estos casos es que cada uno de 

esos sujetos van a estar con el convencimiento de que frente a esas situaciones 

conseguirían tener mayor éxito personal (Amaral et al., 2014).  

El conjunto de acciones que realizan frente a alguien y le permiten darse a 

entender van a terminar forjándose como sus habilidades sociales, mientras que el 

otro conjunto de acciones que va a provocar la burla o rechazo de los demás van a 

ser las acciones que se buscarían inhibir, aunque no siempre se consigue ello y se 

puede caer en otra problemática, en la cual cada una de estas personas se va a sentir 

con mucho a mayor pérdida persona, siendo está la forma como en si cada sujeto se 

mostrara socialmente (Contreras, 2008). 

Las habilidades sociales entonces son una piedra angular en la social edad 

pues permiten que cada uno de sus miembros logren una comunicación mucha más 

efectiva con las otras partes, en el caso de los estudiantes, quienes se están 

integrando a todo el sistema social van a tener que comportarse siguiendo ciertas 

reglas establecidas por el colegio, ello no quiere decir que todos terminan atacándolas 

pero la mayor cantidad de estudiantes que si lo hacen se terminan viendo favorecidas 

en todas estas prácticas, son apreciados por los adultos como adolescentes 

responsables, estables y educados, lo que va a terminar suponiendo que van a ser 
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considerados para ocupar ciertos puestos de responsabilidad, viéndose desde ese 

momento que ya hay diferencias en los estudiantes con déficit en sus habilidades 

sociales (Lacunza et al., 2009).  

El hecho de conseguir una expresión más efectiva con los demás reduce la 

posibilidad de nuevos conflictos púes una menor cantidad de palabras pueden ser 

tomadas en doble sentido. Algunos autores han vinculado el mal aprendizaje de las 

habilidades sociales con la mayor emisión de comportamientos agresivos, aversivos 

y que han significado una más alta presencia de desajuste psicosocial en el ámbito 

donde se han encontrado. Las medidas para reducir los conflictos entre estudiantes 

pueden llevarlos a mejorar la convivencia que tienen esto dentro de la institución 

educativa (Rivas, 2017).  

Las habilidades sociales entran en relación con la presencia de un mayor 

control del individuo sobre su estado emocional, por ello es que muchas de esas 

personas recaen menos en conflictos o peleas interpersonales porque entablan 

conversaciones mucho más productivas. Estas habilidades sociales también pueden 

incrementarse en la medida que estos sujetos busquen tener un contacto mucho más 

beneficioso para las personas de su alrededor.  

Conforme le va dando mayores ventajas a estos individuos muchas de estas 

personas pueden verse mucho más beneficiadas y por todo ello es que van a 

conseguir resultados mucho más beneficio. Las habilidades sociales se aprenden con 

la misma interacción y las repuestas que se obtiene del medio, por ello es que una 

persona se comportara de esa forma y sin filtros en sus palabras, esto en ambientes 

donde las reglas tienen mayor control va a terminar viendo mal visto, pero otras 

personas al ver que se encuentran haciendo estas acciones y ello es alentado por los 
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demás, termina siguiendo esa ruta de interacción social como se daría justamente en 

las pandillas (Eceiza, 2008). 

Factores que incrementan las habilidades sociales. 

Las habilidades sociales terminan siendo más impulsadas cuando dentro del 

círculo familiar hay modelos que le dan a los hijos una forma adecuada de poder 

interactuar con las personas a su alrededor. Es para estos casos donde al ver que el 

clima emocional como una constelación de sentimientos positivos logra mantenerse 

dentro de la familia debido a que los propios estudiantes se encuentran viendo la 

manera en la cual van a tener que enfrentarse a la sociedad. En los padres y su 

particular forma de actuar frente a los demás es que los hijos llegan a obtener las 

primeras muestras de cómo enfrentarse a los demás, siendo en cada uno de esos 

casos donde dichas personas comenzarían a sentirse con mayor éxito personal al 

relacionarse (Torres, 2016).  

Se necesita de tolerancia y respeto ante la información que los demás 

presentan, para ello es que se llega a establecer nueva información con la cual se 

obtendrán nuevos alcances sobre la relación a desarrollar frente a esa situación. 

Dentro de la familia existen conflictos y justamente su resolución les da la posibilidad 

a los hijos de guiarse de ellos para manejar los propios de una manera mucho más 

provechosa, en cada una de estas experiencias, ellos se van a ver con interés en 

mejorar a sí mismos (Rivas, 2017). 

Tales habilidades permiten que los estudiantes tengan un mejor contacto con 

las demás personas, al punto que cada uno de estos va a sentirse mucho mejor 

rodeado de las personas, consiguiendo que esas interacciones sociales le brinden 

satisfacción, hagan que él pueda sentirse mucho más pleno consigo mismo, que se 

sienta aceptado por los demás, para ello es que las habilidades sociales mejoran la 
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calidad de esos vínculos, permitiéndole a las personas conseguir un mejor 

desenvolvimiento personal (Enciso, 2017).  

En cada uno de estos casos las habilidades sociales ofrecen la posibilidad de 

establecer relaciones sociales mucho más apropiadas, estas van a moldearse con las 

distintas actividades que se van teniendo y que involucran a otras personas, pues si 

se consigue lo que se desea a través de comportamientos pro sociales inapropiados, 

las personas se acostumbrarían a realizar tales acciones en lugar de buscar otras 

alternativas a la agresión, por eso el grupo de referencia termina siendo tan 

importante en esos casos, le ofrece la oportunidad a ellos de poder manejar mucho 

mejor cada una de esas situaciones, aunque ello termine resultando negativo frente 

a otras circunstancias, el principal problema terminaría siendo el hecho de pedir las 

cosas de una forma descortés, incitando a que los demás interpreten eso como algo 

negativo y nocivo para los demás (Álvarez, 2016). 

Las habilidades sociales son en realidad un conjunto de recursos que van a ir 

afinándose para conseguir lo que el individuo cree que le seria de mayor provecho en 

ese momento, es por todo ello que para esas personas les resultaría mucho más fácil 

el hecho de encontrarse en una situación en la cual lograrían congeniar con las 

personas a su alrededor. Las habilidades sociales se ven potenciadas cuando las 

personas observan que tienen la atención de los demás, es decir que las acciones 

que emplean les permiten tener mayor contacto con las personas a su alrededor. Que 

les dan la posibilidad de verse cada vez más acotados por las personas a su alrededor 

(Torres, 2016).  

Estas habilidades sociales, ya sean positivas o negativas se van a ver 

potenciadas por la preferencia que existe en el ambiente en el cual se encuentran 

estas personas. Para cada uno de esos casos se va a tener mayor facilidad para 



41 

 

superar a las personas a su alrededor, es de esa forma como esos individuos se van 

a sentir con mayor beneficio personal, sobre todo al conseguir que pueden 

encontrarse en una situación de mayor beneficio personal, en el cual conseguirían 

verse con mayor ventaja a mostrarse de cierta forma (Blanco-Zevallos, 2018). 

La capacidad de las personas para reflexionar sobre sus propias acciones es 

otro de los factores que puede ayudarlos a remediar sus errores, porque se llega a 

encontrar a personas que a pesar de las malas consecuencias que le atraen sus 

acciones, siguen repitiéndolas, ello se daría porque bajo su propia percepción, ese 

estaría resultando el camino más positivo a realizar frente a ese tipo de experiencias. 

La capacidad desarrollada para darse cuenta de los propios errores y reflexión sobre 

ellos ofrece la posibilidad de mejorar las habilidades sociales, e adoptar una postura 

mucho más proactiva que termine beneficiando a las demás personas a su alrededor 

(Rivas, 2017).  

De eta forma es como cada uno de los sujetos podría llegar a sentirse mucho 

más favorecido por las acciones que viene realizando, conseguir entrar en mayor 

empatía. Conseguir mejores amistades e inclusive corregir el patrón hostil/ autoritario 

que en ocasiones puede estar agotando la paciencia de sus amigos, y de que 

continuar así podría terminar por alejar a cada uno de ellos, siendo estos los casos 

en los cuales el propio sujeto se autorregula para mejorar en su interacción personal 

(Enciso, 2017). 

Estas habilidades sociales se van obteniendo a partir de la interacción, siendo 

la familia el primer grupo con el cual se establecen estas relaciones y con el cual los 

individuos se van a sentir sumamente motivados para poder superarse a sí mismos, 

además de conseguir un desempeño mucho mejor en el desarrollo de sus situaciones 

interpersonales. Cuando el grupo no tolera acciones hostiles y, por el contrario, se 
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muestra mucho más agradecido cuando estos intentos por interactuar son los 

apropiados, resultandos fáciles de procesar y de ver ara los demás, siendo en estos 

casos los que van a dar la pauta general para poder establecerse mucho mejor en 

esa experiencia (Lacunza et al., 2009).  

El caso es que en cada una de estas personas ese contexto próximo tiene 

mucho peso, sobre todo en el desarrollo de los comportamientos anteriormente 

mencionados, siendo en esas situaciones donde se va a ver beneficiado sus recursos 

personales para poder establecerse socialmente, en estas situaciones cada uno de 

ellos va a verse mucho más envuelto en esa interacción y va a desear ser parte de 

ella, consiguiendo estar en una dinámica que terminaría resultando positiva para ella 

y resultando al final están una que va a simbolizar mucho mejores resultados a largo 

plazo (Torres, 2016).  

La forma con la cual muchos de estos adolescentes suelen pedir favores, darse 

a entender, explicar a los demás sus incomodadas o sincerarse en cuanto a lo que 

vienen experimentando emocionalmente muchas veces estaría centrado en los 

recuerdos de que fue lo que le beneficio anteriormente, en los casos donde el grupo 

de interacción se mostró mucho más abierto cuando él realizo acciones que le 

permitieron darse a entender mucho mejor, estaría a favor de ser alguien socialmente 

abierto y confiando en los demás, en otros casos se podría observar que estas 

personas van a estar mucho más unidas a la idea de sentirse con mayor deseo 

personal (Gonzales, 2018).  

Las acciones de interacción que los demás terminen premiando con su 

atención son las que a largo plazo se terminan manteniendo en la vida de esos 

adolescentes, respondiendo después de esa forma y sintiendo que hacen lo 

apropiado, con la gente apropiada y que ello los mantendrá a su lado. Hay que 
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recordar la importancia de la aceptación social que estos adolescentes se encuentran 

en todo momento, para ellos resulta importante tener un grupo de pertenencia (Amaral 

et al., 2014). 

Factores que interfieren en las habilidades sociales.  

Los adolescentes tienen la oportunidad de verse envueltos en nuevas 

experiencias en las cuales van a poder fortalecer el repertorio de habilidades para 

poder interactuar con las personas a su alrededor, en este sentido son todos ellos los 

que con mayor experiencia y ejercicio van mejorando en estas capacidades; sin 

embargo, pueden distinguirse a partir de la observación tanto elementos que 

favorecen como otros que entorpecen en su desarrollo, es decir, que dificultan que 

los adolescentes tengan estas habilidades para poder interactuar de forma apropiada 

(Enciso, 2017).  

Es así como la presencia de mayores fortalezas en torno a su desarrollo 

personal se ve envuelto en cada una de esas situaciones, estos cuando tienen miedo 

a la vergüenza que pueden pasar se inhiben, se ven mucho más disminuidos y tienen 

menos motivación hacia superarse a sí mismo, también como parte de ello cada uno 

de estos sujetos va a encontrarse sintiendo una experiencia negativa cuando intente 

conversar con una nueva persona, ya que va a estar muy atento a los propios errores 

que pueda cometer, es en este caso que estas personas se sienten afectadas y 

también ven mucho más difícil por interactuar con otros de una forma apropiada, 

siendo en cada una de estas situaciones donde van ver mucho más llevadero el 

evitarlas (Blanco-Zevallos, 2018). 

Las habilidades sociales les permiten poder expresarse de una forma 

apropiada, son ellos los que van a tener como conseguir desarrollarse a sí mismos 

en la médica que se sientan cómodos con los demás. cuando las personas consiguen 
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desarrollarlas, logran comunicar de forma más eficiente son propios sentimientos, se 

ven envueltos en estas situaciones donde logran tener mejor comunicación y sentirse 

escuchados, por lo tanto la posibilidad de pedir ayuda cuando se necesite se 

encuentra disponible, son entonces estas habilidades las que le permiten tener una 

mejor adaptabilidad en el entorno donde se encuentran; sin embargo, frecuentemente 

estos individuos se ven perjudicados justamente porque no sabe cómo manejar esas 

situaciones, habiendo un desajuste y creando conflictos con las personas a su 

alrededor, ello puede también facilitar que comience a experimentar un bajo 

autoconcepto al creerse que es alguien despreciable o hasta toxico para los demás, 

aludiendo que si no estuviera, no habrían caído en el conflicto que presentan en ese 

momento (Gonzales, 2018). 

Tales habilidades sociales representan una de las principales herramientas 

con las que cuentan las personas para enfrentarse a su medio social, es por ello que 

en todos esos casos, estos sujetos se van a ver sumamente fortalecidos cuando las 

hayan desarrollado; sin embargo, se daría todo lo contrario cuando se ven perjudicado 

por no tenerlas, las habilidades sociales se interfieren cuando no se ha visto a los 

padres, quienes son los principales modelos para poder interactuar frente a los hijos 

en el entorno familiar, por ese motivo es que las personas terminan viéndose 

perjudicadas ante ese tipo de situaciones (Piñares, 2019).  

En ese caso es que los niños no logran aprender bien cómo es que deben de 

comunicarse de los demás de manera eficiente, por lo que optan dos tipos de 

caminos, siendo comúnmente conocido como pasivo y agresivo en otros casos, de 

esa forma es como cada uno de esos sujetos se va a ver mucho más expresado en 

esa forma de moverse, sentirá que de cierta forma logra sobreponerse a las demás 

de los demás; sin embargo, estaría teniendo muchos conflictos en base a todo ello 
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mencionado. Los adolescentes tienen sus relaciones sociales en base a la forma 

como han visto que sus padres se comunican, o por lo menos predominantemente 

con ese estilo (Rivas, 2017).  

Las situaciones en las cuales estos sujetos van a desempeñar sus respuestas 

sociales les permiten tener una comprensión de los demás, pero cuando hay ansiedad 

de por medio, las palabra solo salen o las ideas que tienen se ven desordenadas, 

inclusive atropellándose unas con otras, todo esto hace que sienta más miedo al 

hablar, pues llega a la conclusión que puede decir algo que termine llevando a los 

demás a burlarse de él, esto le afecta muchísimo porque en la adolescente se 

incrementa el grado de valía que se le da a las amistades, pues se desearía 

pertenecer a un grupo social del cual esta persona aún está luchando por agradar a 

los demás (Amaral et al., 2014).  

El miedo a la evaluación negativa terminaría afectando a que estas personas 

se vean mucho más expuestas negativamente ante la crítica o burla de sus 

compañeros, llevándolos a creer que tienen la posibilidad de verse afectados ante 

esa situación. Esa inseguridad terminaría interfiriendo a que el adolescente logre 

desenvolverse con naturalidad, que se sienta cómodo en compañía de los demás y 

sobre todo que vea que tiene la posibilidad de agradarles a ellos sin crear conflicto 

(Piñares, 2019). 

En la adolescencia las habilidades sociales le permiten al individuo el tener 

mayor capacidad para interactuar con alguien del sexo opuesto, donde generalmente 

se da la atribución de romanticismo y atracción, dándole mayores herramientas para 

sentir que en esa área está satisfecho, pues es consciente que logra agradar a los 

demás y que no se deja llevar por su estado emocional (Blanco-Zevallos, 2018). 
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Sin embargo, cuando las habilidades sociales fallan y la persona tiene una 

respuesta de comunicación que se acerca más hacia el estilo pasivo, allí puede verse 

mayores repercusiones negativas en la evaluación que él se realiza a sí mismo, es 

de esa forma como ese sujeto se sentiría mucho más envuelto en esa situación y 

conseguiría tener una visión mucho más facilitada para sentirse culpable. Al ver que 

sus habilidades sociales están interferidas, las personas no tienen la posibilidad de 

conectar con experiencias gratificantes, no pueden participar fluidamente en las 

conversaciones con sus amigos ni sentirse seguros, pues no están convencidos de 

que pueden llevar a realizar se conjunto de actividades en un momento esperado 

(Lacunza et al., 2009). 

Otro de los factores que puede llegar a interferir la libre presencia y 

desenvolvimiento de las habilidades sociales vendría a ser el desarrollo de 

situaciones de violencia escolar, donde al encontrarse con otros compañeros que 

pueden ejercer acciones violentas en contra de él le estaría llevando a verse mucho 

más perjudicado por este conjunto de nuevas situaciones (Gonzales, 2018).  

Estas situaciones al ser altamente aversivas llevarían las personas a sentirse 

mucho más perjudicadas ante ello. La presencia de otras personas que comiencen a 

agredirlo afectaría a cada uno de estos sujetos, haciendo que se vean envueltos en 

cada vez más de estas nuevas situaciones. Para cada uno de ellos era probable que 

ellos se vean afectados por esta situación. Estas personas se sienten inmersas en 

estas situaciones y ello hacía que se sientan mal con respecto a ello, llevándolos a 

ser ellos mismos los que nuevamente van a verse perjudicados y mucho más 

temerosos porque sus compañeros de clase frecuentemente se burlan de él, lo 

insultan o lo usan como el centro de bromas dentro del salón (Enciso, 2017). 
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2.2.2. Ansiedad 

Conceptos de la ansiedad. 

La ansiedad es entendida por Sotelo et al. (2012) como un trastorno 

psicológico que engloba principalmente el neuroticismo y la reexperimentación de 

situaciones estresantes, de tal forma que los sujetos que llegan a experimentar mayor 

ansiedad, la cual terminarían padeciendo dificultades en torno a la forma como van a 

manejar sus propias emociones y ello se posicionara como una limitación para que 

logren concretar sus actividades de forma apropiada; de igual forma este tipo de 

problemas psicológicos en su mínima expresión puede ser adaptativo, sin embargo, 

el problema se daría cuando la frecuencia en la experiencia de ansiedad se 

incrementa a tal punto que afecta de forma contundente sobre el libre desarrollo de 

las actividades de un sujeto en específico. 

Para Torres y Ojeda (2018) se trataría de una respuesta que al ser generada 

en niveles de intensidad elevados, pasaría a ser desadaptativa y facilitar la presencia 

de dificultades dentro de la vida de dicho sujeto, el cual estaría enfrentándose a este 

tipo de situaciones negativas y a partir de ello tendría que vivenciar pensamientos 

negativos donde cree que se encuentra bajo amenaza y que las posibilidades de 

librarse de este tipo de situación son mínimas; es por ello que una de las 

consecuencias de la experiencia elevada de ansiedad es la preferencia por el patrón 

de escape que se tiene, donde estos sujetos se encontrarían manifestando una serie 

de dudas en torno a su capacidad de afrontamiento y resolución de conflictos, es así 

que la ansiedad puede afectar la capacidad de planificación y llevarlos a creer que no 

pueden manejar su propia vida, debiendo de depender de otras personas para 

manejar ese tipo de situaciones. 
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La ansiedad es una repuesta patológica cuando se manifiesta en niveles 

moderados y elevados de intensidad, pues bajo este tipo de circunstancias a las 

personas se les dificulta tremendamente pensar en cómo salir de una situación en 

concreto, por ello es que se verían obligadas a manejar una gran cantidad de 

situaciones las cuales no serían disfrutadas por la complejidad de estas, de igual 

forma que este tipo de situaciones es manejada bajo un tipo de situaciones de 

afrontamiento inadecuada, por lo que en muchas ocasiones se terminaría evitando 

estos eventos con lo cual tendrían que padecer bajo el propio pensamiento de los 

demás, el cual los llevaría indudablemente al manejo de sus propias emociones hasta 

caer en la sensación de que están abrumados y que no cuentan con los recursos 

personales para conseguir librarse de este tipo de situaciones, es así que este tipo de 

situaciones puede manifestarse de forma negativa ante este tipo de casos, siendo 

necesario que la presencia de sentimientos negativos se presten para mantener este 

estado tan negativo dentro de los individuos (Guillen y Buela, 2013). 

La presencia de ansiedad indicaría que el adolescente tiene miedo y angustia 

por qué piensa en una visión negativista del futuro, donde no consiguen alcanzar las 

metas que desea o se sentirá atacado por algún tipo de recurso el cual termine 

perjudicando su propio camino hacia la gloria, es de esta forma como estos sujetos 

experimentarían nerviosismo además de otras respuestas desadaptativas que 

dificultarían el desarrollo de sus actividades, tanto académicas como interpersonales, 

donde dicha angustia no dejaría a ellos conseguir el grado de disfrute y motivación 

necesario para llevarlos a cabo; además, se tiene entendido que este tipo de sujetos 

suele mostrar una tendencia a manifestar ansiedad ante situaciones nuevas, razón 

por la cual puede terminar desarrollando problemas a partir de la forma como 

solucionaría el tipo de situaciones que ha de llevar, por ejemplo ante la exposición de 
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un accidente puede rápidamente asimilar que todas las situaciones similares cuentan 

con cierto riesgo similar (Czemik et al., 2006). 

Una de las manifestaciones del comportamiento ansioso sucede cuando la 

persona se encuentra expuesta a un conjunto de eventos desagradables que permite 

el desarrollo de estrategias de afrontamiento negativas que buscan cesar o reducir el 

nivel de ansiedad, entre las cuales se encuentra la presencia de emociones negativas, 

dificultades para el establecimiento de relaciones sociales o para manifestar agrado 

dentro de la comunicación con sus grupos más cercanos. Dichas situaciones suelen 

ser consideradas como negativas, así como las manifestaciones de ansiedad, la cual 

va a estar modificando la forma como interactúa la persona con su medio, puesto que 

percibe que no cuenta con las competencias necesarias para afrontarlo (Rojas, 1984). 

Para Chirinos (2014) la presencia de ansiedad significaría que el adolescente 

se encuentra experimentando mucha angustia, debido a que ha identificado alguna 

señal que le da a entender u está bajo peligro, o que algún de las acciones que va a 

realizar serán castigadas, es así como ciertos sujetos se oponen a la idea de dar 

exposiciones académicas frente al docente, pues han previsto que esta no se daría 

bajo sus propios estándares, y por lo tanto podría desencadenar la risa y burla de sus 

compañeros. De esta forma la ansiedad es una experiencia que bloquea varias de las 

facultades como la planificación y evocación de ideas como cuna consecuencia de 

identificar que se encuentra en una situación de peligro, siendo este tipo de eventos 

los que por lo general terminarían afectando la calidad de vida del adolescente hasta 

verse afectado por la presencia de sus emociones. 

La ansiedad para Sandín y Chorot (1991) es una experiencia desagradable y 

desgastante pues conforme más se valla prolongando en los individuos que la 

vivencian tienen menos fuerza y motivación para continuar perseverando en sus 
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metas, además que sentirían que se encuentran en un tipo de situación la cual 

terminaría generando repercusiones negativas como privarse de su propio sueño o 

mostrarse de forma negativa ante los demás, por ello es que estos sujetos se 

encontrarían padeciendo de dificultades en torno a la forma como van a solucionar 

sus problemas, siendo este tipo de eventos altamente negativos para ellos; además 

como lo menciono Pacheco (2019) la ansiedad puede facilitar que se altere el hábito 

de sueño, siendo este uno de los elementos principales para qué el individuo recupere 

sus energías y motivación, volviendo alguien que se encuentre constantemente 

experimentando sufrimiento e irritabilidad. 

La ansiedad suele ser entendida como un conjunto de respuestas que se va 

dando dentro de un organismo ante la presencia o percepción de que se encuentra 

ante una situación de peligro, siendo su razón principal la de alertar al organismo para 

su escape y de esta forma posibilitar su supervivencia, sin embargo, el problema 

radicaría en que los adolescentes no se encuentran en un ambiente salvaje, sino en 

uno civilizado donde los temores son asociados a situaciones neutras como la 

exposición, la interacción con el sexo opuesto o algunas situaciones cotidianas como 

subir por ascensor. Este tipo de miedos se adquirirían tras presenciar una situación 

desafortunada vinculada a estos contextos, por los que el adolescente terminaría 

generalizándola, por ello es que resulta desadaptativa, pues lleva al sujeto a 

comportarse de forma temerosa en un contexto donde no existe objetivamente dicho 

peligro (Álvarez, 2016). 

Para Baeza (2008) se trataría de la presencia de sufrimiento emocional que se 

tiene cuando se da el recuerdo de alguna situación amenazante, por ello es que 

algunas señales frente a las que se encuentran suelen ayudar a evocar este tipo de 

pensamientos, manteniéndose dentro de esta el temor ante dicho evento, no por la 
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directa exposición sino por la presencia de los pensamientos vinculados a ella, siendo 

esto último el principal problema que se encontrarían manejando estos adolescentes. 

Situaciones desencadenantes de la ansiedad. 

Los pensamientos son los que más permiten a las personas poder anticiparte 

ante nuevas situaciones, los cuales al hacerse más sólidos pasan a agruparse en 

creencias centrales que son utilizadas como filosofía de vida para comprender toda 

la vida, de tal forma que muchos de estos individuos estarían viéndose mucho más 

beneficiados por estas situaciones, en el caso de los sujetos que han acumulado y 

fortalecido creencias que están mucho más vinculadas a los peligros, amenazas o 

ven que solo podrán salvarse si es que están alertas, son los que comúnmente más 

experimentan ansiedad, con ello no se le atribuye solamente a los pensamientos un 

papel desencadenante en un momento dado (Chicoma y Silvia, 2016). 

Sin embargo, es innegable el papel principal que estarían desempeñando en 

esos casos, de tal forma que al tener un pensamiento sobre el posible accidente que 

alguien puede llegar a sufrir en algún momento en el que se transporta de la casa al 

centro de estudio podría llegar a facilitar que esa persona se vea mucho más envuelta 

en esas experiencias. El contexto en el cual pueden estar apareciendo también llegar 

a ser vinculados, sin embargo, no es visible el efecto causal que netamente puede 

tener el entorno sobre la experiencia de ansiedad (Sotelo et al., 2012). 

El conjunto de pensamientos puede llegar a que alguien en una situación 

aparentemente tranquila llegue a sentir bastante miedo, temor, angustia o 

preocupación, por lo que sus compañeros o personas a su alrededor pueden llegar a 

ver claramente su nerviosismo, quizás frente a la exposición frente a la clase o en 

otros casos envuelto en un conjunto de dudas a punto de tomar una decisión 

importante (Baeza, 2008).  
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Al frente de la persona se ve una situación que realmente amerite tener tanto 

miedo (por lo general), y a su vez no es que este distorsionando la realidad que se 

encuentra a su alrededor, sino que el lenguaje o más propiamente dicho el contenido 

de este que frecuentemente tiene en su cabeza es el que lo llevaría a creer todas 

estas cosas. Entonces principalmente uno de los factores que más está presente 

cuando alguien está teniendo un episodio fuerte de ansiedad es el pensamiento o 

lenguaje interno para ser más específicos, donde se dice a si mismo que no va a 

lograr conseguirlo, que seguramente será despedido, entre otras consecuencias 

negativas, donde en realidad no ha ocurrido nada, pero ella misma estaría 

aproximándose a esta (Lorenzo et al., 2003). 

Los recuerdos solamente pueden llegar a perturbar a una persona si los tiene 

presentes, es decir si constantemente estar evocándolos y más si les da un carácter 

de total credibilidad, es en todas estas situaciones en las cuales las personas llevan 

a verse entristecido, afectadas o perjudicadas por este conjunto de situaciones dentro 

de su mundo interno, construido solo hipotéticamente a partir de sus propios 

pensamientos o habla para sí mismo. Donde sí puede llegar a entrar la distorsión de 

las situaciones es cuando se utilizan algunos contenidos de su habla consigo mismo 

o pensamiento para analizarlos (Pacheco, 2019). 

Además, se tiene como filosofía que todos los desconocidos son 

potencialmente peligrosos, cuando se observe algún asalta en los noticieros, esto 

puede llegar a incrementar la experiencia de ansiedad de la persona, sin que 

realmente haya visto en frente de si dicho asalto, ahora si llega a presenciar uno, esto 

puede incrementarse aún más. Lo que los adolescentes y adultos se dicen a sí 

mismos genera una inclinación en la perspectiva de cómo se asuman los eventos 

externos, pudiendo experimentar algo que no merece mucha importancia como algo 
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que realmente si la tiene. Las personas se ven afectadas por esa conversación en la 

cual se anticipan a las situaciones y encima, ven que todo ello está siendo efectivo 

bajo su percepción, es decir creyendo falsamente que de verdad están evitando el 

peligro (Baeza, 2008). 

A partir de los pensamientos, etiquetados por lo general como creencias, 

esquemas o cogniciones son los que se encuentran frecuentemente en los humanos, 

llevando a las personas a sentirse mucho más beneficiados por este tipo de 

situaciones. Los acontecimientos que ocurren a su alrededor en las primeras etapas 

del desarrollo le ayudan a generar varios conceptos generales del mundo, a partir de 

los cuales estas personas van a emplear frecuentemente para percibir el mundo a su 

alrededor, es de esta forma como los individuos tienen esa mayor forma de superar 

ese conjunto de situaciones, yendo a verse como personas que pueden comprender 

ese conjunto de nuevas situaciones cotidianas como amenazantes, ya cuando se 

generaliza y el simple hecho de asistir al centro educativo o conversar con los 

compañeros se vuelve algo de temor, las personas ya estarían viviendo una situación 

de ansiedad, la cual se ve alimentada con las situaciones realmente amenazantes y 

el propio discurso para sí mismo que se entrega (Chicoma y Silvia, 2016).  

La ansiedad principalmente en la etapa adolescencia y en la adultez estaría 

siendo desencadenada a partir de los pensamientos de los propios estudiantes; sin 

embargo, las distintas situaciones que los llevan a tener esos pensamientos han 

podido ser entendidos como amenazantes a partir de que se les ha vinculado o 

relacionado con algún evento que en algún momento de la vida si resulto 

objetivamente amenazante, o por lo menos para otra persona, es de esa forma como 

se encontraría en la actualidad evaluando situaciones que para sus compañeros 
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resultaría como neutras y que para el realmente simbolizan algo que puede resultar 

aterrador o perjudicial (Chirinos, 2014).  

La ansiedad pasa a ser desadaptativa cuando cualquier evento ante el que esa 

persona se exponga resulta neutro o sin peligro objetivo, pero esa persona si lo 

estuviese viendo como algo altamente perjudicial que frente a esa situación si le 

estaría generando verdadero problema. Ahora pasa que en cualquiera de esos casos 

son estos mismos los sujetos que se van a ver envueltos en dichas experiencias y 

van a sentirse frecuentemente temerosos por lo que ellos mismos se dicen sobre las 

situaciones que ocurren a su alrededor (Gonzales, 2018). 

De esta forma es como ciertos elementos dentro del contexto escolar como la 

presencia de nuevas evaluaciones, compañeros que se burlan de él, sujetos que en 

esas situaciones estarían teniendo una intensión hostil o simplemente el hecho de 

exponerse ante los demás puede llevar a estas personas a que se sientan bastante 

expuestas a un verdadero peligro aunque en algunos casos objetivamente esto no 

resulte así, sino que sea más bien su propia evaluación de los hechos los que estarían 

llevándolo a tener tal evaluación de lo que ocurre a su alrededor (Baeza, 2008). 

Para todas estas personas es en entonces que la cantidad de 

desencadenantes de la ansiedad que puedan tener en el contexto escolar van a ir 

incrementándose en la medida que vayan teniendo nuevas experiencias 

amenazantes, temerosas o en las cuales creen que sus demás compañeros pueden 

llegar a reírse de ellos. Como desencadenantes también pueden estas los exámenes, 

cuando los chicos lo califican como algo del cual depende gran parte de su futuro 

como poder desaprobar la materia o encontrarse con el castigo de sus padres a partir 

que estos vean que ha obtenido una mala nota de ello, es por esa situación que cada 

una de estas personas puede verse envuelto en experiencias de ansiedad 
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frecuentemente, sobre todo en cada una de esas situaciones mencionadas (Chirinos, 

2014). 

Modelo teórico de la ansiedad. 

 Los modelos teóricos más reconocidos en cuanto a la ansiedad se pueden 

considerar los mencionados a continuación:  

Modelo de los rasgos de la ansiedad estado rasgo.  

Spielberger (1966) mencionaba que la ansiedad es una respuesta que es 

manifestada tanto como un rasgo de la personalidad y un estado en el cual aparece 

su respuesta ante la presencia de un tipo de estímulo que representar como algo 

negativo para él, es por ello que la ansiedad seria como un estado de aprensión y 

nerviosismo acompañado de otros síntomas neurovegetativos experimentados en el 

momento en el que se ha percatado de la presencia de un estímulo amenazante, es 

por ello que tales sujetos reportarían tener fuerte ansiedad en ese momento, aunque 

ello no sería la tendencia a aprender nuevas situaciones angustiantes con la que en 

realidad cuentan, por ello se consideró la presencia de la ansiedad en dos fases: 

 Ansiedad estado: Se trata de las respuestas que tiene un individuo cuando 

se encuentra evaluando que en una situación en específico se encontraría 

sintiendo sus propios problemas, donde se siente amenazado, es por ello que 

este tipo de ansiedad sería el estado emocional negativo que se experimenta 

ante la exposición a una situación amenazante. 

 Ansiedad rasgo: Se trata de la tendencia a reaccionar con mayor o menor 

ansiedad ante la presencia de una situación que resulte amenazante; así 

también se le menciona en que estos sujetos con mayor ansiedad rasgo se 

encontrarían siendo mucho más sensibles ante la presencia de situaciones a 

lo largo de su vida, es por ello que tales sujetos se encontrarían, es por ello 
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que los sujetos con mayor ansiedad rasgo tienden a manifestar una mayor 

ansiedad estado. 

Modelo cognitivo de la ansiedad de Beck y Emery. 

Para Beck, Emery y Grenberg (1985)  la ansiedad es una respuesta emocional 

negativa que al igual que en el caso de la depresión estaría apareciendo cuando se 

realiza una interpretación distorsionada de la realidad que se encuentra alrededor del 

sujeto, la cual vendría a ser aquellas situaciones donde se da el fenómeno 

denominado como economía cognitiva, dicha situación mencionaría que las personas 

dan mucha mayor prioridad a los eventos negativos ante los cuales están expuestos 

e ignorarían a aquellas situaciones positivas, en el caso de la depresión se centrarían 

más en los eventos que le confirman que el futuro es desalentador; mientras que en 

las personas con mayor ansiedad, estas se centrarían en los estímulos amenazantes, 

aquella información donde ellos se ven abromados, sobrepasados o que no tiene la 

capacidad para hacer frente a dicho evento, siendo contrario a lo percibido por otros 

sujetos quienes frente a esa actividad no estarían experimentando tal nivel de 

angustia. 

La ansiedad desde esta postura está conformada principalmente por tres 

componentes: 

 Componente afectivo. Engloba el miedo, nerviosismo o temor que se 

experimentan durante un episodio de ansiedad, este suele ser experimentado 

con mayor o menor intensidad por parte de los sujetos. El componente afectivo 

busca englobar todas las respuestas emocionales negativas que caracterizan 

a la ansiedad, las mismas que dificultan al individuo poder desempeñarse de 

forma apropiada dentro del contexto en el cual se encuentra, siendo este el 

que se ve frecuentemente envuelto en tales situaciones. 
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 Componente cognitivo: Engloba todos aquellos elementos relacionados con 

la percepción de que se enfrenta a una situación amenazante y a su vez que 

él o ella ha perdido el control sobre la situación, de tal forma que realmente se 

encuentra en peligro. El componente cognitivo alude a la preocupación, 

expectativa de que no se podrá superar el problema enfrentado y como 

consecuencia de ella estos sujetos se verán terriblemente abrumados por el 

problema. 

 Componente somático: Se trata del elemento que más aparece en los sujetos 

con ansiedad, pues engloba las respuestas de hiperventilación, sudoración 

excesiva, los temblores, dolores de cabeza entre otras respuestas que 

aparecen ante un peligro. 

Modelo comportamental de la ansiedad de Sandín.  

Por su parte Sandín (1997) mencionarían que como tal no hay una teórica 

conductual, sino un conjunto de hallazgos de información obtenida en el laboratorio a 

través de la historia que pueden brindar una suerte de conocimiento sobre cómo se 

adquiere, mantiene y modifica el comportamiento ansioso. Primero entender que la 

ansiedad es una respuesta natural de los organismos, pues aparece cuando este se 

encuentra bajo grave amenaza y como consecuencia de ello le conviene huir, 

refugiarse o pelear; sin embargo, cuando esta se hace muy intensa o prolongada para 

a darle mucho más riesgo al organismo; es decir que pierde su funcionalidad y ahora 

es una situación donde se ve expuesto a una serie de situación que al contrario 

podrían poner en riesgo su propia vida. 

En el caso de los humanos, la ansiedad es vista como inadaptada pues al vivir 

en contextos civilizados rara vez se cruzan con animales salvajes o peligros 

objetivamente amenazantes; sin embargo, se llega a sentir un miedo acusado frente 



58 

 

a distintos estímulos como una evaluación académica. La ansiedad problemática es 

adquirida mediante el modelo del condicionamiento clásico, pues es allí donde se les 

dan atribuciones inapropiadas a estímulos neutros, llegando a creer que un ascensor, 

plato de comida o alguna situación social puede resultar terriblemente amenazante 

(Sandín, 1999). 

Consecuencias negativas de la ansiedad en adolescentes.  

La ansiedad es una respuesta natural de una persona, siendo un mecanismo 

para protegerse de las situaciones que les suceden para adelantarnos o esforzamos 

más para poder hacer mejorar las cosas adelantándose a futuros proyectos. Siendo 

un mecanismo de aviso ante cualquier situación para poder luchar o huir así poder 

enfrentar los problemas, pero sin ser demasiado excesivo, suelen ser más común 

para los adolescentes (Anicama, 2010).  

Cuando sucede lo contrario, produce demasiado malestar y sufrimientos, ya 

que se encuentran en una etapa evolutiva llena de diversos cambios, donde se hallan 

más vulnerables y esto interfiriendo con su desarrollo en el que se encontraría que 

sería la adolescencia. La familia siempre será el principal componente para que el 

adolescente crezca de una manera eficaz fomentando una buena autoestima en ellos 

mismo, dándole la comunicación que necesite conversando sobre sus incomodidades 

pero que pasa cuando el adolescente no tiene esta necesidad cubierta en su familia, 

puede afectar en diferentes aspectos (Baeza, 2008).  

Es así que los padres a veces se preocupan en sus problemas económicos o 

personales que tengan, siendo participes a sus hijos de estos inconvenientes. Cuando 

los hijos tiene conocimiento de que sus padres siempre pelean cuando llegan a casa 

formando parte de esta preocupación, causando que el adolescente se haga 

demasiadas ideas de lo que pasara en su futuro, como si se podrán divorciar o que 
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pasara con él o al final con quien él se quedara, siendo diversas ideas que se le 

pueden pasar por la cabeza preocupándose descuidando del colegio lo que causara 

esta ansiedad por preocuparse con lo que pasara con su familia o con el mismo, 

descuidando otros aspectos, como estar desconcentrado en sus clases o sus 

exámenes sin poder estudiar, estando más al tanto de los problemas que pasen en 

su casa (Fonseca et al., 2012).  

Cuando se sufre de ansiedad en el caso de un adolescente sucede por la 

presión de los mismos padres cuando quieren que sus hijos sean éxitos en su vida, 

pero una manera demasiado exigente. Siempre decirles cosas como siempre tienes 

que estar estudiando, no puede pensar en otra que no sea estudiar, los comparan 

con sus hermanos o hijos de sus amigos para sentirse mejor con sus amistades de 

que su hijo gana más premios o sabes más cosas haciendo sentir a sus hijos como 

personas inferiores (Czemik et al., 2006).  

Aparte de generar una baja autoestima, estos adolescente se siente 

demasiado exigidos por sus padres en ser mejores que todos para que ellos se 

sientan orgullo de ellos que olvidan otras necesidades y solo se dedican a estudiar 

olvidándose de poder salir con amigos o hacer actividades que gustan, que debería 

realizar a la edad que tienen como salir a distraerse o disfrutar las vida, dedicándose 

solo a estudiar pero siendo en exceso sin dormir sus horas completas, desde que 

llega se ponen a estudiar exigiéndose descuidando su alimentación, siempre quiere 

sacar buenas calificaciones lo que le causaría preocupación es cuando  no consiga 

el puntaje perfecto que tanto desea sus padres lo que lo podría hasta llegar hasta 

pensamientos de que es inútil y que no puede, sufriendo dolores de cabeza, insomnio, 

desmayos y hasta alteraciones cardiovasculares llegándolo a sufrir un infarto siendo 
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tan jóvenes solo por exigir demasiado y llenarse de pensamientos negativos 

preocupándose demasiado por el futuro que le pasara (Beck et al., 1985).  

Solo por querer complacer a sus padres la idea de poder presumir con sus 

amistades o que se sientan orgullo y a veces no solo serían estos factores a veces 

involucran a sus hijos con los temas económicos como que no tienen mucho dinero 

para que estudien en una universidad o poder darle un mejor futuro, siendo participes 

de esta preocupación económica causando que se inquieten demasiado por lo que 

sucederá en su futuro poniéndose más ansioso como mordiéndose las uñas, 

tronándose los dedos o hasta poder comerse los cabellos todo siendo consecuencia 

de toda la ansiedad todo por el demasiado exceso de sus padres y siendo 

involucrados en su economía o problemas (Czemik et al., 2006). 

Los padres deben darse cuenta de que no solo pueden exigir y nada hacer 

eso, si no involucrando a sus hijos dándole atención, cariño y comunicación. Es por 

eso que como su familia de un adolescente que está en pleno desarrollo está en la 

obligación de poder orientarlo hacia una mejor decisión para poder sentir mejor con 

ellos mismo y con la capacidad que tienen sin sentirse demasiado exigidos por los 

padres porque pierden hasta la libertad de poder disfrutar sus etapas porque 

generalmente si como adolescentes son exigidos significa que desde niños los padres 

abusan de esto llenando al hijo de problemas y conflictos (Fonseca et al., 2012).  

Malogrando esta etapa haciendo que su estilo de vida se vea perjudicada sin 

ser libres de poder escoger sus propias actividades porque está bien que puedan 

desarrollar la idea de poder estudiar sin descuidar, pero el problema es cuando son 

demasiados exigentes para ellos sin poder tener la libertad de dividir sus actividades 

de una manera equilibrada (Chirinos, 2014). 
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Otro de los factores podría ser la ansiedad social cuando esta frente de otras 

personas es cuando el adolescente es expuesto ante un público como normal sería 

que sienta un poco de tensión, miedo o vergüenza pero esto se agradaba también 

cuando no tiene una mayor confianza en sí mismo lo que genera que esta experiencia 

no sea tan gratificante, otro seria que sus compañeros no sean agradables en su 

primera presentación como hagan comentarios que puedan lastimarlos como 

burlándose, diciendo comentarios grotescos o solo el adolescente imaginando que se 

burlan de él o que todo lo que está diciendo está mal, haciéndole sentir esta 

experiencia poco placentera generando que se ponga ansioso como no poder hablar, 

dificultad de sentir ganas de llorar, evitando el contacto social por sentirse 

avergonzando de que le puede volver a pasar (Fonseca et al., 2012). 

Sin embargo, lo que también produce es enfrentarse a situaciones nuevas 

desencadenando eventos de ansiedad porque no reconoce lo que pueda pasar en 

alguna actividad nueva que les puede suceder como adolescente el punto es saber 

cómo enfrentarlo pero que pasa si la familia no enseño desde pequeños a poder 

trabajar con el tema de adaptación, y simplemente lo dejo pasar el adolescente 

cuando es grande demostrara poca habilidad para poder establecer buena 

disposición ante cambios abruptos produciendo demasiada preocupación como 

pensamientos negativos de que siempre pueden pasar cosas malas si intenta nuevas 

cosas haciendo que se pierda de muchas oportunidades y demostrarse a el mismo 

muchas habilidades nuevas que podría adquirir al enfrentar cosas en las que el sienta 

miedo (Kausar et al., 2012).  

Por siempre sentirse nervioso o con miedo de poder explorar nuevas cosas 

que pueden ayudar en su desarrollo, si siempre va estar con temor o preocupación 

excesiva por el futuro esto le perseguirá hasta cuando sea adulto. Lo que pasará 
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cuando quiera buscar un trabajo se tendrá que conformar con pequeñas posibilidades 

sin poder atreverse a mejorar o intentar nuevas cosas (Eysenck, 1992).  

Es bueno que las personas se sientan cada vez mejor en su estado de ánimo, 

a poder esforzarse más, pero cuando la ansiedad se vuelve tan excesiva en la vida 

de una persona sucede todo lo contrario porque en lugar de observar mejores 

rendimientos en un adolescente sucede lo contrario se llena de pensamientos 

negativos, impidiendo que pueda mejorar en sus actividades y al final siendo un 

obstáculo en su vida por el miedo que siente de que puedan pasar cosas peores en 

un futuro (Czemik et al., 2006).  

Hasta poder conseguir una pareja sería una dificultad porque se plantearía 

miles de respuestas de las personas pero perdería la oportunidad de poder enfrentar 

ese temor y de vivir sobre todo, exponiendo a saber qué resultados puede obtener, si 

se atreve a intentar las cosas sin preocuparse en exceso por el futuro que le puede 

esperar, aparte de los muchos factores físicos que lo siguen como sudoración, morder 

las uñas, insomnio por no poder dormir por pensar en las cosas, dolores de cabeza y 

sensaciones de futuros infartos como sentir que le falta el aire lo cual sería muy 

peligroso. En vez de mejorar en su calidad de vida estaría sometido a perder muchas 

oportunidades en todos los aspectos de su vida siendo alguien dependiente por el 

miedo que siente sin querer exponerse para no sentir mal. Pudiéndose volver hostiles 

o hasta agresivos con las otras personas que lo rodean por la tensión que siente en 

su vida (Guillen y Buela, 2013). 

2.3. Definición conceptual de la terminología empleada 

 Habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son definidas como un conjunto de destrezas que 

permiten al individuo expresar lo que desea, piensa, sienta, así como sus quejas sin 
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atropellar los derechos de sus compañeros; además, esta forma de interactuar le 

permite no caer en conflictos sociales (Goldstein, 1989). 

 Ansiedad. 

La ansiedad es comprendida como un estado del ánimo negativo, el cual se 

caracteriza por emanar tensión o nerviosismo activando el sistema fisiológico de la 

persona, reconociéndose como palpitaciones cardíacas, temblor, náuseas y vértigo 

(Beck et al., 1985). 

 Adolescencia. 

Etapa situada entre la infancia y la adultez que está caracterizada por una 

vulnerabilidad emocional principalmente influenciada por la aceptación de grupos 

sociales y la búsqueda de su propia identidad, caracterizando por estar comprendida 

entre los 10 a 19 años (OMS, 2010). 

 Institución educativa. 

Es considerada como una entidad conformada por un conjunto de personas 

con la responsabilidad social de transmitir conocimientos y valores a sus integrantes, 

por lo general mantiene una estructura formal y puede ser privada o pública. 

Agrupando a personas de distintas edades con la intención de facilitar un aprendizaje 

sistematizado y estructurado que utilizaran en su vida diaria (Mora, 2011).  
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio contó con un diseño no experimental puesto que no se 

están manipulando las variables analizadas, en su lugar, solo fueron recolectadas 

dentro de su ambiente natural. Además, se mantuvo un corte transeccional al 

recolectar dicha información solo en un momento determinado del tiempo (Hernández 

et al., 2014). 

Así mismo, fue de tipo descriptivo, porque su finalidad fue describir los niveles 

de las habilidades sociales y ansiedad; y correlacional, porque se determinó la 

relación de las habilidades sociales frente a la ansiedad (Hernández et al., 2014). 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población está constituida por 500 estudiantes del primer al quinto año de 

secundaria matriculados en el año académico 2019 en la institución educativa I.E 

7094 Sasakawa ubicada en el distrito de Villa El Salvador. Dentro de las 

características sociodemográficas de la población se encontró que las edades 

oscilaron entre 12 a 18 años, siendo el 46.8% del sexo femenino y el 53.2% 

masculino.  

Tabla 1 

Población en él estudio 

Grados 
Población 

fi % 

Primer 100 20,0 

Segundo 120 24,1 

Tercero 105 20,9 

Cuarto 102 20,5 

Quinto 73 14,5 

Total 500 100,0 
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3.2.2. Muestra 

Para identificar el tamaño muestral se utilizó la fórmula de poblaciones finitas 

reportada por Mejía (2005), donde se propuso un error 5% y una probabilidad de 

ocurrencia de 95%, llegando a obtener una muestra de 220 adolescentes de primer a 

quinto año de secundaria. Las unidades de análisis se obtuvieron de forma no 

probabilista y por conveniencia, debido a que no se realizó sorteo alguno, no teniendo 

todos los adolescentes la misma probabilidad de ser escogidos, sino que fueron 

escogidos según la accesibilidad a ellos. En relación a este grupo de estudiantes se 

tuvo que la muestra estuvo conformada por 220 estudiantes. 

Se aplicó el análisis de cantidad mínima de participantes empleando el 

programa G*Power (Faul et al., 2007), considerando los siguientes parámetros: una 

potencia de 0.95, un tamaño de efecto de 0.05 y un nivel de significancia de 0.3, 

obteniendo una cantidad de participantes mínima de 190 estudiantes, cantidad que 

fue superada como se observa en la tabla 2. 
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Tabla 2 

Distribución de la muestra según grupos  

Variable Categoría fi % 

    

Sexo Femenino 103 46.8 

 Masculino 117 53.2 

 Total 220 100.0 

    

Edad 12 a 14 años 108 49,1 

 15 a 18 años 112 50,9 

 Total 220 100,0 

    

Año de estudio 
Primer 44 20,0 

Segundo 53 24,1 

 Tercero 46 20,9 

 Cuarto 45 20,5 

 Quinto 32 14,5 

    

Total   220 100,0 

 

 Criterios de inclusión. 

 Pertenecer al nivel secundario. 

 Encontrarse matriculados. 

 Responder de forma favorable los instrumentos de medición. 

 Aceptar el consentimiento informado.  

 Criterios de exclusión. 

 Ser del nivel primario o no estar matriculado.  

 Rechazo del consentimiento informado.  

 No responder de forma completa los instrumentos.  

3.3. Hipótesis 

3.3.1. Hipótesis general 
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HI: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 

ansiedad en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador 

 

3.3.2. Hipótesis especifica 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales 

y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

H2: Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y las 

dimensiones de las habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

H3: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de 

habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. 

3.4. Variables – Operacionalización 

3.4.1. Variable de estudio 1: Habilidades sociales 

Definición conceptual.  

Goldstein (1989) menciona que las habilidades sociales son un conjunto de 

destrezas que permiten al individuo expresar lo que desea, piensa, sienta, así como 

sus quejas sin atropellar los derechos de sus compañeros; además, esta forma de 

interactuar le permite no caer en conflictos sociales. Este autor también mencionó que 

dichas habilidades permitían expresarse dentro de un grupo e inclusive liderar o 

cambiar ciertas ideas con las que este ya había planificado. 

Definición operacional.  
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La variable habilidades sociales se alcanza mediante la suma de los puntajes 

obtenido en la Lista de Chequeos de Habilidades Sociales (LCHS) de Goldstein, la 

cual está conformada por 50 ítems, comprendida por seis dimensiones. 

 

 

 

Tabla 3 

Operacionalización de la variable habilidades sociales 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Tipo de 

respuest

a 

Valores 

Rangos 

Categoría

s 

Escala 

de 

medida 

Primeras 

habilidades 

sociales 

- Escuchar a otros 

- Iniciar una conversación 

- Mantener una 

conversación 

- Formular preguntas 

- Agradecer 

- Presentarse 

- Hacer cumplidos 

1, 2, 3, 4,5, 

6,7, 8 

N= 1 

MP= 2 

AV= 3 

AM= 4 

S= 5 

 

Alto 

(185-más) 

 

Moderado 

(184-150) 

 

Bajo 

(149-64) 

Ordinal 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

- Poder pedir ayuda 

- Participar en 

conversaciones 

- Dar instrucciones 

9, 10, 11, 12, 

13, 14 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

- Expresar sentimientos 

- Comprender a los demás 

- Expresar afecto 

15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

Habilidades 

alternativas a 

la agresión 

- Desarrollo del autocontrol 

- Empatía 

- Manejar el enfado 

22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 

29,30 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés 

- Manejo de tensión 

- Control del ambiente 

aversivo 

31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42 
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- Responder al fracaso 

Habilidades de 

planificación 

- Establecerse objetivos 

- Toma de decisiones 

- Resolución de problemas 

43, 44, 45, 46, 

47, 48, 49,50 

Nota: N=nunca, MP=muy pocas veces. AV=a veces, AM=a menudo y S=siempre 
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3.4.2. Variable de estudio 2: Ansiedad 

Definición conceptual.  

La ansiedad es comprendida como un estado del ánimo negativo, el cual se 

caracteriza por emanar tensión o nerviosismo activando el sistema fisiológico de la 

persona, reconociéndose como palpitaciones cardíacas, temblor, náuseas y vértigo 

(Becket al., 1985). 

Definición operacional.  

La variable ansiedad se alcanzará a medir a través de la suma de los puntajes 

obtenidos en el Inventario de ansiedad de Beck – BAI, la cual está conformada 21 

ítems, comprendido por las dimensiones: afectivo, cognitivo y somático.  

Tabla 4 

Operacionalización de la variable ansiedad 

Dimensiones Indicadores Ítems 

Tipo de 

respuesta 

Valores 

Rangos 

Categorías 

Escala 

de 

medida 

Afectivo 

- Nerviosismo 

- Inestabilidad 

- Temeroso o asustado 

5, 8, 9, 

10, 14, 17 

N= 0 

L= 1 

R= 2 

F= 3 

Alto 

(42-más) 

 

Moderado 

(29-42) 

 

Bajo 

(21-28) 

Ordinal 
Cognitivo 

- Dificultades para 

inferir conclusiones  

- Miedo al futuro 

4, 11, 13, 

16 

Somático 

- Mareos 

- Aceleración cardiaca 

- Dificultad para respirar 

1, 2, 3, 6, 

7, 12, 15, 

18, 19, 

20, 21 

Nota: N=nada, L=leve. R=regular, F=fuerte 

  

Variables sociodemográficas. 

 Sexo 

 Edad 
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 Año de estudio 

3.5. Métodos y técnicas de investigación 

Para la recolección de los datos se utilizó la técnica de la encuesta, la cual 

como señalan Sánchez y Reyes (2015) trata de la administración de protocolos en los 

cuales se van a realizar preguntas de autoinforme, analizando a través de ella a las 

variables de interés, como en el presente caso las habilidades sociales y la ansiedad. 

3.5.1. Lista de chequeo de habilidades sociales 

Se aplicó la Lista de chequeo de habilidades sociales que fue creada por 

Goldstein en el año 1968, traducida al español por Vázquez (1983) y posteriormente 

la versión final fue traducida y adaptada por Tomás (1995). Este instrumento está 

conformado por 50 ítems, los cuales tienen un formato de respuesta tipo Likert, siendo 

Nunca (1), Muy pocas veces (3), Algunas veces (3), A menudo (4) y Siempre (5), 

siendo la valoración cuantitativa respectivamente. En su formato se encuentran 

dimensiones auto correlacionadas, es decir que se obtiene interpretación tanto por 

sus dimensiones como a nivel general del instrumento. El instrumento es una versión 

creada para adolescentes y adultos por el tipo de redacción que tiene, compuesto por 

seis dimensiones. Tiene como objetivo evaluar y describir la presencia de habilidades 

sociales: primeras habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas, habilidades 

relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades 

para hacer frente al estrés y habilidades de planificación, para ello el evaluado debe 

marcar en función a la frecuencia aproximada con la cual emplea los indicadores 

presentados en el instrumento.  

En cuanto a la revisión de las propiedades psicométricas en el ámbito nacional, 

la primera adaptación fue realizada por Tomás (1995), siendo esa versión revisada 

en posteriores trabajos, lo que ofreció mayor garantía del mismo para su aplicación. 
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Encontró validez predictiva y de constructo, con estimadores adecuados para replicar 

la estructura de seis factores del instrumento (KMO= .920; X2= 8134.122; gl= 142; 

p=0.01), encontrando cargas factoriales superiores a .29; del mismo modo, identificó 

una fiabilidad por medio del alfa de Cronbach de 0.812; para estudiantes universitarios 

de la carrera profesional de psicología de Lima-Metropolitana.  

Entre las revisiones psicométricas más recientes estaría Acevedo (2018), 

quien investigo a 300 escolares de una institución educativa de Villa el Salvador, 

donde encontraría que hay evidencias de validez de contenido (V=-90, 1.00; p<.001); 

así mismo, un coeficiente alfa de Cronbach de .824, para estudiantes de secundaria. 

Los resultados anteriormente citados permiten sostener que la Lista de chequeo de 

habilidades sociales cuenta con una validez satisfactoria y útil para los fines que se 

buscan en la presente investigación.  

 Revisión de propiedades psicométricas en el grupo piloto. 

Se revisó la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales (LCHS) de Goldstein 

en un estudio piloto de 100 adolescentes. La validez de constructo se realizó por 

medio del Análisis Factorial Exploratorio (AFE) con una rotación Promax por la 

correlación de variables latentes.  

Tabla 5 

KMO y prueba de Bartlett para evaluar la pertinencia del modelo factorial de la Lista de 

Chequeo de Habilidades Sociales 

Prueba de KMO y Bartlett 

KMO .905 

Test de Bartlett X2 7121.687 

gl 1225 

p .000 
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Para la tabla 5 se puede reconocer un KMO de .905 y un Test de Bartlett 

significativo (X2=7121.687, gl = 1225, p<.05) permitiendo proseguir con la revisión del 

análisis factorial.  

Tabla 6 

Solución factorial y varianza total explicada de la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

(LCHS) 

Factor 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Autovalue V.E.% V.E.A.% Autovalue V.E.% V.E.A.% 

1 11.87 23.74 23.74 11.87 23.74 23.74 

2 4.02 8.04 31.78 4.02 8.04 31.78 

3 2.72 5.45 37.23 2.72 5.45 37.23 

4 2.40 4.80 42.04 2.40 4.80 42.04 

5 2.12 4.24 46.29 2.12 4.24 46.29 

6 1.78 3.56 49.85    

 

En la tabla 6 se reconoce que la Escala LCHS cuenta con autovalores que 

superan la unidad para seis factores semejantes a la teoría, asimismo, estos explican 

el 49.8% de la varianza acumulada (VEA). Dentro de la primera dimensión la varianza 

explicada es de 23.7%, lo cual demuestra el rechazo de un modelo unidimensional.  
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Tabla 7 

Validez de constructo de la Lista de chequeo de habilidades sociales 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 h2  F1 F2 F3 F4 F5 F6 h2  F1 F2 F3 F4 F5 F6 h2 

ítem 1 0.406      0.482 ítem 18   0.590    0.594 ítem 35     0.442  0.462 

ítem 2 0.540      0.660 ítem 19   0.512    0.506 ítem 36     0.609  0.541 

ítem 3 0.522      0.567 ítem 20   0.439    0.704 ítem 37     0.479  0.511 

ítem 4 0.422      0.424 ítem 21   0.477    0.491 ítem 38     0.499  0.564 

ítem 5 0.470      0.472 ítem 22    0.499   0.470 ítem 39     0.500  0.440 

ítem 6 0.437      0.486 ítem 23    0.413   0.520 ítem 40     0.534  0.563 

ítem 7 0.511      0.529 ítem 24    0.528   0.615 ítem 41     0.552  0.525 

ítem 8 0.586      0.534 ítem 25    0.536   0.532 ítem 42     0.432  0.419 

ítem 9  0.538     0.511 ítem 26    0.455   0.482 ítem 43      0.473 0.471 

ítem 10  0.629     0.578 ítem 27    0.613   0.449 ítem 44      0.655 0.466 

ítem 11  0.588     0.456 ítem 28    0.450   0.483 ítem 45      0.411 0.644 

ítem 12  0.567     0.418 ítem 29    0.448   0.510 ítem 46      0.491 0.711 

ítem 13  0.510     0.454 ítem 30    0.431   0.460 ítem 47      0.479 0.652 

ítem 14  0.439     0.292 ítem 31     0.493  0.581 ítem 48      0.536 0.417 

ítem 15   0.595    0.538 ítem 32     0.467  0.614 ítem 49      0.622 0.621 

ítem 16   0.528    0.576 ítem 33     0.559  0.527 ítem 50      0.403 0.532 

ítem 17   0.566    0.669 ítem 34     0.406  0.405         

Nota: %V.E. (porcentaje de varianza explicada), %V.E.A. (porcentaje de varianza explicada acumulada), F1 (primeras habilidades sociales), F2 (habilidades 

sociales avanzadas), F3 (habilidades relacionadas con los sentimientos), F4 (habilidades alternativas a la agresión), F5 (habilidades para hacer frente al estrés) 

y F6 (habilidades de planificación) 
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En la tabla 7 se observa la matriz factorial rotada del LCHS, donde se reconoce 

que los 50 ítems cuentan con valores de saturación superiores al .30, llegándose a 

agrupar un modelo de 6 dimensiones tal como se encuentra en la propuesta original 

del instrumento.   

Confiabilidad por consistencia interna.  

Para emplear la prueba, se realizó una revisión de la confiabilidad por 

consistencia interna de la Lista de chequeo de habilidades sociales, tal como se 

observa en la siguiente tabla. 

Tabla 8 

Estadísticos de confiabilidad de la Lista de chequeo de habilidades sociales 

Variable Ítems α [IC95%] 

Primeras habilidades sociales  8 .753 [.731,.775] 

Habilidades sociales avanzadas  6 .725 [.702,.747] 

Habilidades relacionadas con los sentimientos  7 .824 [.806,.843] 

Habilidades alternativas a la agresión 9 .797 [772,.823] 

Habilidades para hacer frente al estrés  12 .846 [828,.869] 

Habilidades de planificación  8 .875 [853,.892] 

Habilidades sociales  50 .952 [932,.969] 

Nota: α (alfa de Cronbach), IC (intervalo de confianza) 

 

En la tabla 8 se identifica que la LCHS cuenta con un coeficiente alfa de 

Cronbach de .952, el cual demuestra una fiabilidad buena. Además, se reconoce que 

cada una de las dimensiones de las habilidades sociales cuenta con un alfa superior 

al .70, el cual determina una consistencia entre las medidas.  
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Tabla 9  

Baremos generales de la Lista de chequeo de habilidades sociales 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total 

Bajo 12-20 10-15 9-16 15-29 26-34 20-24 106-139 

Moderado 21-30 16-21 17-25 30-36 35-44 25-33 140-187 

Alto 31-más 22-más 26-más 36-más 45-más 34-más 188-más 

M 25.43 19.14 21.99 31.59 38.57 28.33 165.05 

DE 5.448 4.105 5.663 5.213 6.684 4.885 25.975 

Nota: M (media), DE (desviación estándar). F1 (primeras habilidades sociales), F2 (habilidades 

sociales avanzadas), F3 (habilidades relacionadas con los sentimientos), F4 (habilidades 

alternativas a la agresión), F5 (habilidades para hacer frente al estrés) y F6 (habilidades de 

planificación) 

 

En la tabla 9, se presentan los resultados de la elaboración de los baremos de 

la Lista de chequeo de habilidades sociales a partir de las puntuaciones obtenidas en 

100 adolescentes. 

3.5.2. Inventario de ansiedad de Beck – BAI 

Se aplicó el Inventario de ansiedad BAI el cual fue creado por Beck y Steer en 

el 1988, con la finalidad de identificar los síntomas de la ansiedad para poder utilizarlo 

en la aplicación de un tratamiento cognitivo efectivo. El cuestionario fue traducido y 

adaptado al castellano por Carranza (2013), el cual se conforma una estructura de 21 

ítems con un formato de respuesta tipo Likert: nada (0), leve (1), regular (2) y fuerte 

(3), debiendo marcar el evaluado en función de la intensidad con la que experimenta 

la ansiedad. Cada ítem se califica en una escala de 4 puntos, al final se suman las 

puntuaciones, pudiendo alcanzar entre 0 a 63 puntos, obteniendo las categorías 

leves, moderado y alta para medir la ansiedad. El instrumento se encuentra 

estructurado en tres dimensiones, siendo: afectivo, motor y somático.  

En cuanto a la revisión de las propiedades psicométricas en el ámbito nacional, 

la primera adaptación fue realizada por Carranza (2013), quien encontró validez de 
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contenido mediante la V de Aiken (v=-90, 1.00; p<.001); de igual forma, obtuvo una 

fiabilidad adecuada alcanzada mediante el alfa de Cronbach (α=.799).  

En torno a la revisión de las propiedades psicométricas del Inventario BAI, se 

encuentra la realizada por Pacheco (2019) en adolescentes de Villa El Salvador, 

encontrando para la validez de constructor que había estimadores adecuados para 

replicar la estructura trifactorial del instrumento (KMO= .970; X2= 6479.253; gl= 210; 

p=0.000), encontrando cargas factoriales superiores a .20; así mismo, encontró 

evidencias de confiabilidad por consistencia interna al reportar que a nivel global del 

Inventario de ansiedad BAI es α=.907. Los resultados anteriormente citados permiten 

sostener que el Inventario de ansiedad de Beck BAI cuenta con una validez 

satisfactoria y útil para los fines que se buscan en la presente investigación.  

Revisión de propiedades psicométricas en el grupo piloto. 

Respecto al Inventario de Ansiedad (BAI) se examinaron sus propiedades 

psicométricas en un estudio piloto de 100 adolescentes. Se revisó la validez de 

constructo por medio del AFE con una rotación Promax por la correlación de variables 

latentes.  

Tabla 10 

KMO y prueba de Bartlett para evaluar la pertinencia del modelo factorial de la Lista de 

Chequeos de Habilidades Sociales 

Prueba de KMO y Bartlett 

KMO .784 

Test de Bartlett x2 1027.183 

gl 210 

p .000 

 

En la tabla 10 se observa un KMO de .784 y un Test de Bartlett significativo 

(X2=1021.183, gl = 210, p<.05) lo que indicaría que se cuentan con una muestra 

aceptable para la revisión del análisis factorial.  
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Tabla 11 

Solución factorial y varianza total explicada del Inventario de ansiedad BAI 

Factor 
Autovalores iniciales 

Sumas de extracción de cargas al 

cuadrado 

Autovalor V.E.% V.E.A.% Autovalor V.E.% V.E.A.% 

1 7.63 36.33 36.33 7.10 33.82 33.83 

2 1.75 8.35 44.68 1.22 5.82 39.65 

3 1.38 6.57 51.25 .841 4.01 43.66 

 

En la tabla 11 se reconoce que el BAI cuenta con autovalores que superan la 

unidad para tres factores semejantes con la teoría, asimismo, estos explican el 51.2% 

de la varianza acumulada (VEA). En cuanto a sus dimensiones, se identifica que el 

primer factor explica un 36.3%, el segundo 8.3% y el tercero un 6.5%.  
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Tabla 12 

Validez de constructo del Inventario de ansiedad BAI 

 Ítems F1 F2 F3  h2 

ítem 1   .677 0.554 

ítem 2   .631 0.454 

ítem 3   .659 0.462 

ítem 4    0.501 

ítem 5    0.594 

ítem 6   .628 0.512 

ítem 7   .575 0.444 

ítem 8 .422   0.609 

ítem 9 .760   0.485 

ítem 10 .491   0.593 

ítem 11  .419  0.689 

ítem 12   .679 0.607 

ítem 13  .405  0.473 

ítem 14 .445   0.703 

ítem 15    0.632 

ítem 16  .535  0.594 

ítem 17 .558   0.633 

ítem 18   .740 0.681 

ítem 19   .679 0.631 

ítem 20   .676 0.578 

ítem 21   .670 0.638 

Nota: F1 (afectivo), F2 (cognitivo), F3 (somático) 

 

En la tabla 12 se observa la matriz factorial rotada del BAI, donde se reconoce 

que los 21 ítems cuentan con valores de saturación superiores al .30, llegándose a 

agrupar un modelo de 3 dimensiones tal como se encuentra en la propuesta original 

del instrumento.   

 Confiabilidad.  

Para emplear la prueba, se realizó una revisión de la confiabilidad por consistencia 

interna del Inventario de ansiedad BAI, tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 13 

Estadísticos de confiabilidad del Inventario de ansiedad BAI 

Variable Ítems α [IC95%] 

Afectivo 6 .859 [.813,.896] 

Cognitivo 4 .733 [.705,.764] 

Somático 11 .831 [.779,.874] 

Ansiedad 21 .918 [894,.939] 

Nota: α (alfa de Cronbach), IC (intervalo de confianza) 

 

En la tabla 13 se observa que el BAI cuenta con confiabilidad, ya que el 

coeficiente alfa de Cronbach a nivel general fue de .918, siendo superior al valor .70. 

De forma semejante las dimensiones también son superiores al punto de corte.  

Tabla 14 

Baremos generales del Inventario de ansiedad BAI 

 F1 F2 F3 Total 

Bajo 6-8 3-5 11-15 22-29 

Moderado 9-14 6-8 16-22 30-44 

Alto 15-más 8-más 23-más 45-más 

M 11.14 5.78 19.13 36.05 

DE 3.954 1.894 5.327 10.175 

Nota: M (media), DE (desviación estándar), F1 (afectivo), F2 (cognitivo), F3 (somático) 

 

En la tabla 14, se presentan los resultados de la elaboración de los baremos 

del Inventario de ansiedad BAI a partir de las puntuaciones obtenidas en 100 

adolescentes. 

3.6. Procesamiento de los datos  

 En un primer momento se realizó un estudio piloto, en el cual se aplicó los 

instrumentos a 100 adolescentes que cursaban estudios de secundaria, a partir de 

ello se estimó la validez de constructo a través del método de análisis factorial 

exploratorio y la confiabilidad a través del método de consistencia interna. 
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Para el procedimiento de la recolección de los datos, se desarrollaron los 

permisos correspondientes con las autoridades para que estos comiencen a brindar 

los horarios oportunos dentro de los cuales se pudo realizar su aplicación de los dos 

instrumentos, pero debido a que a raíz del nuevo brote del Covid-2019 los estudiantes 

se han visto en la suspensión de sus clases de forma presencial implementando la 

modalidad educativa virtual, por lo que se tuvo que adaptar los instrumentos al 

formato de Google Crome para que sean rellenados de forma correspondiente por los 

estudiantes, cumpliendo con de los lineamientos y requisitos establecidos por la 

institución educativa. 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a realizar la codificación de la 

información entro de una base de datos del programa IBM SPSS V24, dentro del cual 

se realizaron los análisis estadísticos correspondientes. 

En los análisis realizados se estimó la medida de la media, mediana, moda, 

curtosis, desviación estándar, asimetría para las habilidades sociales y la ansiedad. 

Luego se identificó los estadísticos descriptivos, en los cuales se establecieron los 

niveles en frecuencias y porcentajes tanto para las habilidades sociales como en la 

ansiedad; así mismo, se estableció la normalidad de la muestra a través de la prueba 

Kolmogorov Smirnov, observándose el utilizar estadísticos no paramétricos. En base 

a ello, se utilizó la prueba rho de Spearman para determinar la relación entre las 

habilidades sociales y la ansiedad. 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 
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4.1. Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

4.1.1. Resultados descriptivos de las habilidades sociales 

Tabla 15 

Estadísticos descriptivos de las habilidades sociales y sus dimensiones  

 Dimensiones / Variable M Mdn Mo DE Asimetría Curtosis 

Primeras habilidades sociales 26.36 26.00 24a 5.435 -.135 -.040 

Habilidades sociales 

avanzadas 
19.27 20.00 21 4.122 -.214 -.350 

Habilidades relacionadas con 

los Sentimientos 
22.80 24.00 26 5.443 -.537 -.332 

Habilidades alternativas a la 

agresión 
31.89 32.00 31 4.939 -.939 1.391 

Habilidades para hacer frente 

al estrés 
39.76 40.00 37 6.563 -.157 .162 

Habilidades de planificación 28.74 28.00 31 5.435 -.243 .204 

Habilidades sociales 168.83 169.00 158 25.021 -.362 .304 

Nota: M(media), Mdn (mediana), Mo (moda), DE (desviación estándar) 

 

En la tabla 15, se observa que para las habilidades sociales la media fue de 

168.63 con una desviación estándar de 25.021; asimismo, para las dimensiones se 

observa las puntuaciones más altas en habilidades para hacer frente al estrés 

(M=39.76 y DE=6.563) y la menor en habilidades sociales avanzadas (M=19.27 y 

DE=4.122).  
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Tabla 16 

Niveles de las habilidades sociales y sus dimensiones  

Niveles 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 Total 

f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 

Bajo 
83  

(37.7) 

72 

 (32.7) 

63 

(28.6) 

36 

(16.4) 

47 

(21.4) 

63 

(28.6) 

63 

(28.6) 

Moderado 
90 

(40.9) 

95 

(43.2) 

108 

(49.1) 

148 

(67.3) 

122 

(55.5) 

113 

(51.4) 

104 

(47.3) 

Alto 
47 

(21.4) 

53 

(24.1) 

49 

(22.3) 

36 

(16.4) 

51 

(23.2) 

44 

(20.0) 

53 

(24.1) 

Nota: F1 (primeras habilidades sociales), F2 (habilidades sociales avanzadas), F3 (habilidades 

relacionadas con los sentimientos), F4 (habilidades alternativas a la agresión), F5 (habilidades para 

hacer frente al estrés), f6 (habilidades de planificación). 

 

En la tabla 16 se observa que a nivel global de las habilidades sociales el 

28.6% de los estudiantes mostraron una baja presencia de habilidades sociales; sin 

embargo, el 24.1% si mostro alto desarrollo de las habilidades sociales. 

4.1.2. Resultados descriptivos de la ansiedad 

Tabla 17 

Estadísticos descriptivos de la ansiedad y sus dimensiones  

 Dimensiones / Variable M Mdn Mo DE Asimetría Curtosis 

Afectivo 11.37 11.00 7 4.088 .697 -.142 

Cognitivo 5.98 6.00 6 2.167 .456 -.581 

Somático 19.56 18.00 17 5.967 .645 -.404 

Ansiedad 36.91 35.00 22 11.228 .542 -.525 

Nota: M(media), Mdn (mediana), Mo (moda), DE (desviación estándar) 

 

En la tabla 17 se observa que para la ansiedad a nivel global obtuvo una media 

de 36.91 con una desviación estándar de 4.088; asimismo, para las dimensiones se 

observa las puntuaciones más altas somático (M=19.56 y DE=5.967) y la menor en 

cognitivo (M=5.98 y DE=2.167).  
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Tabla 18 

Niveles de la ansiedad y sus dimensiones  

 Niveles 
Afectivo  Cognitivo  Somático Total 

f (%) f (%) f (%) f (%) 

Bajo 81 (36.8) 94 (42.7) 74 (33.6) 72 (32.7) 

Moderado 95 (43.2) 76 (34.5) 90 (40.9) 95 (43.2) 

Alto 44 (20.0 50 (22.7) 56 (25.5) 53 (24.1) 

 

En la tabla 18, se presentan los resultados del análisis de la ansiedad y sus 

dimensiones en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. Se 

observa que en la dimensión somático el 25.5% fue nivel alto; mientras que en la 

dimensión cognitivo el 42.7% fue bajo. Finalmente, a nivel general el 32.7% fue bajo 

y el 24.1% de los estudiantes mostraron una alta ansiedad. 

4.1.3. Prueba de normalidad de las variables  

Para identificar la distribución de normalidad de las variables habilidades 

sociales y ansiedad se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorof Smirnov, 

encontrando que no se distribuye de manera normal las puntuaciones obtenidas, por 

lo que se utiliza las pruebas no paramétricas de rho de Spearman para identificar las 

correlaciones.  

Tabla 19 

Prueba de normalidad de las habilidades sociales y sus dimensiones  

  gl Kolmogorov Smirnov p 

Primeras Habilidades Sociales 220 ,076 ,004 

Habilidades Sociales Avanzadas 220 ,076 ,004 

Habilidades Relacionadas con los Sentimientos 220 ,146 ,000 

Habilidades Alternativas a la Agresión 220 ,110 ,000 

Habilidades para hacer Frente Al Estrés 220 ,100 ,000 

Habilidades de Planificación 220 ,068 ,015 

Habilidades sociales 220 ,076 ,004 
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En la tabla 19, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de las 

habilidades sociales y sus dimensiones, donde se observa una significancia 

estadística menor al .05, lo cual determina el uso de estadísticos no paramétricos para 

el análisis de los objetivos.  

Tabla 20 

Prueba de normalidad de la ansiedad y sus dimensiones  

  gl Kolmogorov Smirnov p 

Afectivo 220 ,104 ,000 

Cognitivo 220 ,174 ,000 

Somático 220 ,139 ,000 

Ansiedad 220 ,099 ,000 

 

En la tabla 20, se presentan los resultados de la prueba de normalidad de la 

ansiedad y sus dimensiones en los estudiantes a través de la prueba Kolmogorov 

Smirnov. Se observa un p valor meno al .054 para todos los varones, permitiendo el 

uso de estadísticos no paramétricos para el análisis de los datos, ya que se mantiene 

una distribución no normal.  

4.2. Contrastación de hipótesis 

4.2.1. Hipótesis general 

Hi: Existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales y 

ansiedad en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre habilidades sociales 

y ansiedad en adolescentes de una institución educativa de Villa El 

Salvador. 
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Tabla 21 

Relación entre las habilidades sociales y la ansiedad 

  Ansiedad 

Habilidades sociales 

rho -,354 

p 0.000 

N 220 

 

En la tabla 21, se presentan los resultados del análisis de relación entre las 

habilidades sociales y la ansiedad en los estudiantes. Donde se observa que las 

habilidades sociales presentan relación estadísticamente significativa y negativa con 

la presencia de ansiedad que practicaban los estudiantes analizados, visualizándose 

un tamaño del efecto débil (rho=-.354). Concluyendo que se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna donde se confirma la existencia de la relación entre ambas 

variables.  

4.2.2. Hipótesis especificas  

 Hipótesis específica 1. 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades sociales 

y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las habilidades 

sociales y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. 

Tabla 22 

Relación entre las habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad 

  Afectivo Cognitivo Somático 

Habilidades 

sociales 

rho -,364 -,263 -,310 

p .000 .000 .000 

n 220 220 220 
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En la tabla 22, se presentan los resultados del análisis de relación entre las 

habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. Donde se observa que las habilidades 

sociales presentan relación estadísticamente significativa, negativa y de tamaño del 

efecto débil, en relación a las dimensiones: afectivo (rho=-.364, p<.001), cognitivo 

(rho=-.263, p<.001) y somático (rho=-.310, p<.001). Concluyendo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la alterna.  

 Hipótesis específica 2. 

H2: Existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y las 

dimensiones de las habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre la ansiedad y las 

dimensiones de las habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

Tabla 23 

Relación entre la ansiedad y las dimensiones de las habilidades sociales  

  F1 F2 F3 F4 F5 F6 

Ansiedad 

rho -,225 -,358 -0.124 -,400 -,210 -,372 

p .001 .000 .067 .000 .002 .000 

n 220 220 220 220 220 220 

Nota: F1 (primeras habilidades sociales), F2 (habilidades sociales avanzadas), F3 (habilidades 

relacionadas con los sentimientos), F4 (habilidades alternativas a la agresión), F5 (habilidades para 

hacer frente al estrés), F6 (habilidades de planificación). 

 

En la tabla 23, se presentan los resultados del análisis de relación entre la 

ansiedad y las dimensiones de las habilidades sociales en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. Donde se observa que la ansiedad presenta 

relación estadísticamente significativa, negativa y débil entre las dimensiones: 
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primeras habilidades sociales (rho=-.225, p<.01), habilidades sociales avanzadas 

(rho=-.358, p<.001), habilidades alternativas a la agresión (rho=-.400, p<.001), 

habilidades para hacer frente al estrés (rho=-.210, p<.01), habilidades de planificación 

(rho=-.372, p<.001); sin embargo, no existió relación con habilidades relacionadas 

con los sentimientos (p>.05). Concluyendo que se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alterna donde se corrobora la relación entre la ansiedad y las dimensiones 

de las habilidades sociales.  

 Hipótesis especifica 3. 

H3: Existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de 

habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre las dimensiones de 

habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en adolescentes de 

una institución educativa de Villa El Salvador. 
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Tabla 24 

Relación entre las dimensiones de habilidades sociales y las dimensiones de ansiedad 

  Afectivo Cognitivo Somático 

Primeras habilidades 

sociales 

rho -,247 -,194 -,180 

p .000 .004 .008 

n 220 220 220 

Habilidades sociales 

avanzadas 

rho -,347 -,261 -,323 

P .000 .000 .000 

n 220 220 220 

Habilidades relacionadas 

con los Sentimientos 

rho -,169 -.077 -.083 

p .012 .257 .222 

n 220 220 220 

Habilidades alternativas 

a la agresión 

rho -,377 -,309 -,374 

p .000 .000 .000 

n 220 220 220 

Habilidades para hacer 

frente al estrés 

rho -,237 -.117 -,177 

p .000 .084 .009 

n 220 220 220 

Habilidades de 

planificación 

rho -,342 -,313 -,350 

p .000 .000 .000 

n 220 220 220 

 

En la tabla 24, se presentan los resultados del análisis de relación entre las 

dimensiones de las habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en los 

estudiantes. Se observa que la dimensión primeras habilidades guarda relación 

significativa, negativa y débil entre la dimensión afectivo (rho=-247, p<.05), cognitivo 

(rho=-194, p<.05) y somático (rho=-180, p<.05); de la misma manera para la 

dimensión primeras habilidades sociales, habilidades alternativas a la agresión 

habilidades para hacer frente al estrés y habilidades de planificación. Concluyendo 

que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna donde se corrobora la relación 

entre las dimensiones de las habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1. Discusiones 

La presente investigación tuvo el objetivo general de determinar la relación 

entre habilidades sociales y ansiedad en adolescentes de una institución educativa 

de Villa El Salvador. Respecto a los señalado uno de los más importantes hallazgos 

en la presente investigación es haber verificado la existencia de una correlación 

inversa entre las habilidades sociales y la ansiedad (rho=-.354, p<.001) 

contrastándose la importancia de la relación no solo desde la significancia estadística 

sino también desde la significancia práctica que se evidencia mediante el tamaño del 

efecto de la relación, la cual para el presente estudio se cuenta con un tamaño 

pequeño (Cohen,1994), manteniéndose una débil relación estadísticamente 

significativa entre la práctica o interacción adecuada de las habilidades sociales y la 

ansiedad que se puede producir en diversos contextos educativos. Es decir que a 

mayor percepción de ansiedad menor presencia de habilidades sociales, así mismo, 

se presentan menores habilidades para iniciar una conversación, para mantenerlas, 

para solucionar diversos eventos estresantes o negativos, como para la planificación 

de actividades para poder organizar bien su tiempo en las relaciones sociales.  

Estos resultados coinciden con los de Gonzales (2018) en Mala-Perú, donde 

identificaron que la variable habilidades sociales se relacionó de forma inversa con la 

percepción de ansiedad. Por lo consiguiente, queda demostrado que la importancia 

de la influencia de las habilidades sociales en cuanto a la regulación de la ansiedad 

en los adolescentes. Frente a este panorama queda necesario ejecutar programas de 

intervención en diversos tipos de habilidades para poder contrarrestar situaciones 

productoras de un alejamiento escolar; tal como menciona Jaiberth et al. (2015), quien 

reconoce que ante la presencia de ansiedad indicaría que el adolescente tiene miedo, 

angustia por qué piensa en una visión negativista del futuro, donde no conseguir 



94 

 

alcanzar las metas que desea o se sentirá atacado por algún tipo de recurso el cual 

termine perjudicando su propio camino hacia la gloria, es de esta forma como 

experimentarían nerviosismo además de otras respuestas desadaptativas que 

dificultarían el desarrollo de sus actividades, tanto académicas como interpersonales, 

donde dicha angustia no dejaría a ellos conseguir el grado de disfrute y motivación 

necesario para instaurar habilidades sociales adecuadas.  

En relación al primero objetivo específico, el cual se basa en describir los 

niveles de las habilidades sociales y sus dimensiones en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. Se encuentra que el 47.3% presentan 

niveles moderados de ansiedad a nivel general; de igual para las dimensiones 

primeras habilidades sociales (40.9%), habilidades sociales avanzadas (43.2%), 

habilidades relacionadas con los sentimientos (49.1%), habilidades alternativas a la 

agresión (67.3%), habilidades para hacer frente al estrés (55.5%) y habilidades de 

planificación (51.4%). Resultados similares fueron encontrados por Rivas (2017) 

donde obtuvo predominancia en niveles altos de habilidades sociales a nivel general 

en una muestra de estudiantes de Guatemala. Torres (2016) encontró que en 

Colombia más de la mitad de los estudiantes del nivel secundario reportaron niveles 

bajos de habilidades sociales. Por otro lado, Piñares (2019) encontró niveles 

moderados en una muestra de escolares de San Juan de Miraflores. Limaco (2019) 

halló que el 20.3% de escolares presentaron niveles altos de habilidades sociales. En 

Mala, Gonzales (2018) identificó que la mayoría de los escolares presentaron niveles 

moderados en cuanto a sus habilidades sociales. En base a lo encontrado se logra 

identificar que las habilidades sociales no se logran desarrollar de manera efectiva en 

los adolescentes, requiriendo la necesidad de implementar estrategias de prevención 

en las instituciones educativas orientadas al desarrollo de las habilidades sociales.  
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Par el segundo objetivo específicos se buscó los niveles de la ansiedad y sus 

dimensiones en adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador, donde 

se observa que alrededor de 1 de cada 4 estudiantes presentaron niveles moderados 

en las dimensiones afectivo (43.2%) y somático (40.9%), mientras que solo la 

dimensión cognitiva (43.7%) se encuentra en nivel bajo. Los que significa que existió 

mayor predominancia en los niveles moderados de la ansiedad y sus dimensiones. 

Estos resultados concuerdan parcialmente con los hallados por Gonzales (2108) 

quien reportó que el 54.0% de estudiantes de una institución educativa del distrito de 

Mala-Lima obtuvieron niveles moderado de ansiedad; asimismo, Torrente et al. (2014) 

reconoció que existen niveles bajos de fobia social en una institución educativa de 

España, reconociendo la existencia de complicaciones de los niveles de ansiedad si 

no se controla los elementos que producen las reacciones ansiosas. En base a lo 

expresado, Guillen y Buela (2013) señalan que es bueno que las personas se sientan 

cada vez mejor en su estado de ánimo al poder esforzarte más, pero cuando la 

ansiedad se vuelve tan excesiva en la vida de una persona sucede todo lo contrario 

porque en vez de observar mejores rendimientos se llena de pensamientos negativos, 

impidiendo que pueda mejorar en sus actividades y al final siendo un obstáculo en su 

vida por el miedo que siente de que puedan pasar cosas peores en un futuro. Con los 

datos encontrados, se evidencia que los niveles de ansiedad en los escolares son 

señales de alarma ante futuras complicaciones, por lo que cabe la necesidad de 

reducir los niveles de ansiedad con el entrenamiento en estrategias basadas en la 

atención plena para frenar las cogniciones anticipadas de los adolescentes.  

Para el tercer objetivo específico se encontró que la ansiedad se relaciona de 

manera altamente significativa (p<.01) e inversa con la dimensión de primeras 

habilidades sociales, habilidades sociales avanzadas habilidades relacionadas con 
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los sentimientos, habilidades alternativas a la agresión, habilidades para hacer frente 

al estrés y habilidades de planificación (rho=-.124, -.400) contrastándose la 

importancia de la relación no solo desde la significancia estadística sino también 

mediante el tamaño del efecto de la relación, donde se evidencia un tamaño del efecto 

pequeño para las dimensiones de las habilidades sociales (Cohen,1988); en otras 

palabras, a mayores niveles de ansiedad existirá mayores habilidades de interacción 

social, comunicación y expresión de sentimientos. Debido a que cuando las personas 

empiezan a percibir situaciones de ansiedad se inclina una preferencia a mantener 

patrones de evitación y huida que lo limitan a mantener una adecuada interacción 

social debido a que se percibe bajo situaciones de amenaza (Cantón y Cortés, 2000). 

Coincidiendo con lo expresado por Gonzales (2018), quien señala que las 

interacciones sociales van a depender de determinadas destrezas que presenta la 

persona para poder defender sus derechos, pues de lo contrario comenzarían a 

frecuentarse relaciones interpersonales que no resulten del todo saludables para el 

propio sujeto, produciendo estados de ansiedad negativos. Por lo anterior señalado 

es crucial el desarrollar las habilidades básicas para que los adolescentes no tengan 

dificultades en instaurar una relación social desde el primer contacto con alguna 

persona, reduciendo los niveles de ansiedad que le puede producir una situación 

nueva de interacción social.   

Para el cuarto objetivo específico se evidencia que existe relación 

estadísticamente significativa (p<.05) entre las habilidades sociales y las dimensiones 

afectivo, cognitivo y somático (rho=-.263; -.364); notándose la presencia de un 

tamaño del efecto pequeño para la relación entre las variables (Cohen,1988), en otras 

palabras, a mayores habilidades sociales se notara una presencia débil de ansiedad 

expresada como reacciones fisiológicas, alteraciones emocionales y pensamientos 
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repetitivos sobre diferentes situaciones nuevas que van a guiar a la persona a 

mantener comportamientos de huida y evitación. El repertorio de habilidades sociales 

permite que los mensajes se den con mayor eficiencia, en todos estos casos los 

adolescentes que desean tener una adaptabilidad apropiada a estructuras existentes 

como es la escuela van a verse mucho más favorecido en la medida como expresan 

sus estados emocionales sin agredir a otra persona, ni aislándose y perjudicándose 

ellos mismos (Lacunza, Castro y Contini, 2009). En base a lo señalado, cabe resaltar 

que el desarrollo de adecuadas habilidades para relacionarse con las demás 

personas va a ser un factor que prevenga distintas complicaciones en los 

adolescentes, tal como señala Gonzales (2018) reconociendo que las interacciones 

sociales deben de contar con destrezas para poder defender sus propios derechos a 

los individuos, pues de lo contrario comenzarían a frecuentarse relaciones 

interpersonales escasa, inapropiadas y sin un vínculo adecuado. Debido a lo señalas 

se encuentra necesario determinar los niveles de habilidades sociales y ansiedad en 

los estudiantes, con el fin de reconocer cuanto se puede reducir luego de la 

implementación de estrategias de prevención y promoción de una convivencia 

saludable.  

Finalmente, para el último objetivo específico se evidencia que existe relación 

negativa entre las dimensiones de las habilidades sociales con las dimensiones de la 

ansiedad, donde se encuentra que las primeras habilidades sociales, habilidades 

sociales avanzadas habilidades alternativas a la agresión y habilidades de 

planificación guardan relación con las tres dimensiones de la ansiedad (afectivo, 

somático y cognitivo); por el contrario, la dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos y habilidades para hacer frente al estrés no mantiene relación con la 

dimensión de ansiedad cognitivo. Estos resultados coinciden con lo encontrado por 
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Gonzales (2018) quien encontró que las dimensiones de las habilidades sociales 

guardan relación con la dimensión afectivo, cognitivo y somático. Tal como señala 

Enciso (2017) al reconocer que un déficit en las habilidades sociales va a producir 

una carencia para afrontar los nuevos retos de la vida diaria, manteniendo escasas 

relaciones sociales, dificultades para expresar sus sentimientos y malestar frente a 

alguna persona o evento demandante. En base a lo encontrado, se puede reconocer 

la influencia de las primeras habilidades sociales y las habilidades avanzadas van a 

relacionarse con un menor nivel de ansiedad, debido a que al contar con una mayor 

facilidad para iniciar una conversación o mantenerla, así como el poder relacionarse 

en grupos sociales sin dificultad, va a reducir el que se pueda percibir estados de 

tensión y ansiedad ante situaciones de presión social, que son característicos en los 

adolescentes del nivel secundario.  

5.2. Conclusiones 

De acuerdo con los resultados encontrados entre la relación de las habilidades 

sociales y la ansiedad en adolescentes de una institución educativa de Villa El 

Salvador, se llegaron a establecer las siguientes conclusiones: 

1. Existe relación negativa entre las habilidades sociales y la ansiedad (rho=-

.354, p<.000), con un tamaño del efecto pequeño.  

2. Aproximadamente 2 de cada 10 adolescentes presentan niveles altos de 

habilidades sociales dificultando el aprendizaje de comunicaciones 

interpersonales duraderas.  

3. Alrededor de 1 de cada 4 adolescentes presentan niveles moderados de 

ansiedad, siendo el mayor porcentaje en la dimensione afectivo con un 

43.2% (95 estudiantes).    
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4. Las habilidades sociales guardan relación estadísticamente significativa, 

negativa y de magnitud pequeña con las dimensiones de la ansiedad, las 

cuales se describen a continuación: afectivo (rho=-.364, p<.001), cognitivo 

(rho=-.263, p<.001) y somático (rho=-.310, p<.001).  

5. La ansiedad mantiene relación estadísticamente significativa e inversa con 

las dimensiones de las habilidades sociales, las cuales son: primeras 

habilidades sociales (rho=-.225, p<.001), habilidades sociales avanzadas 

(rho=-.358, p<.001), habilidades relacionadas con los sentimientos (rho=-

.124, p<.001), habilidades alternativas a la agresión (rho=-.400, p<.001), 

habilidades para hacer frente al estrés (rho=-.210, p<.001) y la dimensión 

habilidades de planificación (rho=-.372, p<.001) 

6. La dimensión primeras habilidades sociales, habilidades sociales 

avanzadas, habilidades alternativas a la agresión y las habilidades de 

planificación presentar relación altamente significativa (p<.01), inversa y de 

magnitud pequeña con las dimensiones de la ansiedad afectivo, cognitivo 

y somático. Asimismo, la dimensión habilidades relacionadas con los 

sentimientos mantienen relación inversa y débil con la dimensión afectivo 

de la ansiedad; finalmente las habilidades para hacer frente al estrés 

guardan relación con la dimensión afectivo y somático.  

5.3. Recomendaciones 

 Identificar aquellos estudiantes que han puntuado niveles altos de ansiedad 

para reconocer cuanto están perjudicando estos nivelen en sus diferentes 

áreas de vida, y elaborando estrategias alternas a las académicas para 

poder reducir los niveles altos y moderado de ansiedad, tales como 

pasantías o actividades de relajación mediante Mindfulness.   



100 

 

 Elaborar y aplicar talleres que fomenten el desarrollo de habilidades 

sociales para estimular la formación de relaciones sociales adecuadas en 

los adolescentes, involucrándolo en la importancia de establecer relaciones 

amicales y sociales de larga duración, elaborando programas para el 

desarrollo de las habilidades básicas, como el saludar, dar las gracias o 

despedirse, incrementándose a más complejas como el dar algún cumplido, 

expresar una queja o mantener una conversación de forma amena que le 

permita establecer alternativas de solución a los eventos de tensión o 

participación grupos sociales. 

 Elaborar investigaciones futuras donde busquen integrar otras variables 

que podrían estar mediando en la relación entre las habilidades sociales y 

la ansiedad, tales como los rasgos de personalidad, la autoestima o la 

percepción de logro, los cuales se han evidenciado relacionado de forma 

negativa con el desarrollo de la ansiedad en adolescentes; del mismo 

modo, se podría optar por contar con un diseño o metodología distinta a la 

realizada, como puede ser un estudio experimental o comparativo, para 

identificar una mayor predicción de la influencia de las variables 

mencionadas sobre la ansiedad.    

 Implementar la elaboración de pautas adecuadas para los docentes al 

momento de dictar sus clases para que puedan transmitir habilidades 

sociales en los adolescentes, estimulando la ejecución de taller de lectura, 

oratoria, exposiciones, así también como el practicar la ejecución de 

actividades de teatro role-playing o dramatizaciones, para que puedan salir 

a exponer y entrenar sus habilidades de comunicación en público. 

Implementado un programa prerrequisito del desarrollo de habilidades de 
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relajación y pautas para poder mantener una exposición adecuada durante 

el tiempo que permanezca frente a sus compañeros.  
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Anexo 1 

Matriz de Consistencia  

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

 

 

“HABILIDADES 

SOCIALES Y 

ANSIEDAD EN 

ADOLESCENTES 

DE UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 

VILLA EL 

SALVADOR” 

 

 

¿Cuál es la 

relación entre 

habilidades 

sociales y 

ansiedad en 

adolescentes   de 

una institución 

educativa de Villa 

El Salvador? 

 

 

 

 

 

Objetivo general 

Determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad 

en   adolescentes de una institución educativa de Villa El 

Salvador. 

Objetivos específicos 

1. Describir los niveles de las habilidades sociales y sus 

dimensiones en adolescentes de una institución educativa de 

Villa El Salvador. 

2. Describir los niveles de la ansiedad y sus dimensiones en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

3. Identificar la relación entre las habilidades sociales y las 

dimensiones de la ansiedad en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. 

4. Identificar la relación entre la ansiedad y las dimensiones 

de las habilidades sociales en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

5. Identificar la relación entre las dimensiones de las 

habilidades sociales y las dimensiones de la ansiedad en 

adolescentes de una institución educativa de Villa El Salvador. 

Hipótesis general 

Existe relación estadísticamente significativa e 

inversa entre habilidades sociales y ansiedad en 

adolescentes de una institución educativa de Villa 

El Salvador. 

Hipótesis especifica 

H1: Existe relación estadísticamente significativa 

entre las habilidades sociales y las dimensiones 

de la ansiedad en adolescentes de una institución 

educativa de Villa El Salvador. 

H2: Existe relación estadísticamente significativa 

entre la ansiedad y las dimensiones de las 

habilidades sociales en adolescentes de una 

institución educativa de Villa El Salvador. 

H3: Existe relación estadísticamente significativa 

entre las dimensiones de habilidades sociales y 

las dimensiones de la ansiedad en adolescentes 

de una institución educativa de Villa El Salvador. 



 

 
 

VARIABLES METODOLOGÍA MUESTRA INSTRUMENTOS 

Variable  Factores  Ítems  

La presente investigación es de 
alcance cuantitativo, y 
correspondió al diseño no 
experimental, porque se realizó sin 
la manipulación deliberada de 
alguna de las variables, por lo que 
estas fueron solamente 
observadas en su ambiente 
natural, así mismo; fue de diseño: 
descriptivo, porque su finalidad fue 
describir los niveles de las 
habilidades sociales y ansiedad; y 
correlacional, porque se determinó 
la relación de las habilidades 
sociales frente a la ansiedad 
(Hernández et al., 2014). 

La población está constituida por 
500 estudiantes del primer al quinto 
año de secundaria matriculados en 
el año académico 2019 en la 
institución educativa I.E 7094 
Sasakawa ubicada en el distrito de 
Villa El Salvador. Dentro de las 
características sociodemográficas 
de la población se encontró que las 
edades oscilaron entre 12 a 18 
años, siendo el 46.8% del sexo 
femenino y el 53.2% masculino. 
Utilizando la Tabla de Fisher - Arkin 
- Colton (Mejía, 2005) con un 
margen de error del 5% el tamaño 
de la muestra final quedó 
constituida por 220 adolescentes . 

Los instrumentos 
administrados para la 
recolección de datos fueron 
la Lista de Chequeos de 
Habilidades Sociales 
(LCHS) de Goldstein 
(1968),y el  Inventario de 
Ansiedad de Beck – BAI de 
Beck y Steer (1988). 

Habilidades 
sociales 

Primeras habilidades 
sociales 

1, 2, 3, 4,5, 
6,7, 8 

Habilidades sociales 
avanzadas 

9, 10, 11, 
12, 13, 14 

Habilidades 
relacionadas con los 
sentimientos 

15, 16, 17, 
18, 19, 20, 
21 

Habilidades alternativas 
a la agresión 

22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29,30 

Habilidades para hacer 
frente al estrés 

31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42 

Habilidades de 
planificación 

43, 44, 45, 
46, 47, 48, 
49,50 

  

Ansiedad 

Afectivo 
5, 8, 9, 10, 
14, 17 

Cognitivo  4, 11, 13, 16 

Somático  
1, 2, 3, 6, 7, 
12, 15, 18, 
19, 20, 21 

 

 

 



 

 
 

Anexo 2 Instrumentos Aplicados 

INVENTARIO DE ANSIEDAD DE BECK - BAI 

Beck y Steer (1988) 

 

Edad: …………..    Sexo:  (M) (F) Fecha de nacimiento: …………………………..………... 

Institución educativa: ………………………………………… Grado: …………….………….. 

Viven con:    Ambos padres (   )   Solo madre (   )    Solo padre (   )    Otros (   ) 

Distrito donde vives: …………………………………  Turno que estudias: …………………. 

 

 

Indicaciones 

 

A continuación se presentan una lista de síntomas comunes de la ansiedad. Lea cada uno de 

los ítems atentamente, e indique cuanto le ha afectado en la última semana incluyendo hoy 

 

Hoy o durante la semana, me he sentido… 

N° Ítem Nada Leve Regular Fuerte 

1 Torpe o entumecido     

2 Acalorado     

3 Con temblor en las piernas     

4 Incapaz de relajarme     

5 Con temor a que ocurra lo peor     

6 Mareado, o que se me va la cabeza     

7 Con latidos del corazón fuertes y acelerados     

8 Inestable     

9 Atemorizado o asustado     

10 Nervioso     

11 Con sensación de bloqueo     

12 Con temblores en las manos     

13 Inquieto, inseguro     

14 Con miedo a perder el control     

15 Con sensación de ahogo     

16 Con temor a morir     

17 Con miedo     

18 Con problemas digestivos     

19 Con desvanecimientos     

20 Con rubor facial     

21 Con sudores, fríos o calientes     



 

 
 

LISTA DE CHEQUEOS DE HABILIDADES SOCIALES (LCHS) 

Goldstein (1968) 

 

Instrucciones 

A continuación, encontraras una lista de habilidades sociales que los adolescentes 

como tú pueden poseer en mayor o menor grado y que hace que ustedes sean más 

o menos capaces. Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las 

habilidades que se describen a continuación, de acuerdo  los siguientes puntajes. 

 

Nunca 
Muy pocas 

veces 

Algunas 

veces 
A menudo Siempre 

1 2 3 4 5 

 

1 ¿Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un 

esfuerzo para comprender lo que te están diciendo? 
1 2 3 4 5 

2 ¿Inicias una conversación con otras personas y luego puedes 

mantenerla por un momento? 
1 2 3 4 5 

3 
¿Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos? 1 2 3 4 5 

4 ¿Eliges la información que necesitas saber y se la pides a la 

persona adecuada? 
1 2 3 4 5 

5 ¿Dices a los demás que tú estás agradecida (o) con ellos por algo 

que hicieron por ti? 
1 2 3 4 5 

6 
¿Te esfuerzas por conocer nuevas personas por propia iniciativa? 1 2 3 4 5 

7 
¿Presentas a nuevas personas con otros (as) 1 2 3 4 5 

8 
¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o de lo que hacen? 1 2 3 4 5 

9 
¿Pides ayuda cuando la necesitas? 1 2 3 4 5 

10 ¿Te integras a un grupo para participar en una determinada 

actividad? 
1 2 3 4 5 

11 ¿Explicas con claridad a los demás como hacer una tarea 

específica? 
1 2 3 4 5 

12 ¿Prestas atención las instrucciones, pides explicaciones y llevas 

delante las instrucciones correctamente? 
1 2 3 4 5 



 

 
 

13 ¿Pides disculpas a los demás cuando haz echo algo que sabes que 

está mal? 
1 2 3 4 5 

14 ¿Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que 

serán de mayor utilidad que las de las otras personas? 
1 2 3 4 5 

15 ¿Intentas comprender y reconocer las emociones que 

experimentas? 
1 2 3 4 5 

16 ¿Permites que los demás conozcan lo que sientes? 1 2 3 4 5 

17 ¿intentas comprender lo que sienten los demás? 1 2 3 4 5 

18 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 1 2 3 4 5 

19 ¿Permites que los demás sepan que tú te interesas o te preocupas 

por ello?  
1 2 3 4 5 

20 ¿Cuándo sientes miedo, piensas porqué lo sientes, y luego intentas 

hacer algo para disminuirlo? 
1 2 3 4 5 

21 ¿Te das a ti misma una recompensa después de hacer algo bien? 1 2 3 4 5 

22 ¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso para hacer algo y luego 

se lo pides a las personas indicadas? 
1 2 3 4 5 

23 ¿compartes tus cosas con los demás? 1 2 3 4 5 

24 ¿Ayudas a quien lo necesitan? 1 2 3 4 5 

25 ¿Si tú y alguien están en desacuerdo sobre algo, tratas de llegar a 

un acuerdo que satisfaga ambos? 
1 2 3 4 5 

26 ¿Controlas tu carácter de modo que no se te escapan las cosas de 

la mano? 
1 2 3 4 5 

27 ¿Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu 

punto de vista?  
1 2 3 4 5 

28 ¿Conservas el control cuando los demás te hacen bromas? 1 2 3 4 5 

29 ¿Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar 

problemas? 
1 2 3 4 5 

30 ¿Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin 

tener que pelearte? 
1 2 3 4 5 

31 ¿Le dices a los demás de modo claro, pero no con enfado, cuando 

ellos han hecho algo que no te gusta? 
1 2 3 4 5 

32 ¿Intentas escuchar a los demás y responder imparcialmente cuando 

ellos se quejan por ti? 
1 2 3 4 5 

33 ¿Expresas un halago sincero a los demás por la forma en que han 

jugado? 
1 2 3 4 5 

34 ¿Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar 

menos cohibido? 
1 2 3 4 5 



 

 
 

35 ¿Determinas si te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, 

haces algo para sentirte mejor en esa situación?  
1 2 3 4 5 

36 ¿Manifiestas a los demás cuando sientes que una amiga no ha sido 

tratada de manera justa? 
1 2 3 4 5 

37 ¿Si alguien está tratando de convencerte de algo, piensas en la 

posición de esa persona y luego en la propia antes de decidir qué 

hacer? 

1 2 3 4 5 

38 ¿Intentas comprender la razón por la cual has fracasado en una 

situación particular? 
1 2 3 4 5 

39 ¿Reconocer y resuelves la confusión que se produce cuando los 

demás te explican una cosa, pero dicen y hacen otra? 
1 2 3 4 5 

40 ¿Comprendes de qué y porqué has sido acusada(o) y luego piensas 

en la mejor forma de relacionarte con la persona que hizo la 

acusación? 

1 2 3 4 5 

41 ¿Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista, antes de 

una conversación problemática? 
1 2 3 4 5 

42 ¿Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que 

hagan otra cosa distinta?  
1 2 3 4 5 

43 43.- ¿Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo interesante que 

hacer? 
1 2 3 4 5 

44 ¿Si urge un problema, intentas determinar que lo causó? 1 2 3 4 5 

45 ¿Tomas decisiones realistas sobre lo que te gustaría realizar antes 

de comenzar una tarea? 
1 2 3 4 5 

46 ¿Determinas lo que necesitas saber y cómo conseguir la 

información? 
1 2 3 4 5 

47 ¿Determinas lo que necesitas tener y cómo conseguirlo? 1 2 3 4 5 

48 ¿Determinas de forma realista cuál de tus numerosos problemas es 

el más importante y cuál debería solucionarse primero? 
1 2 3 4 5 

49 ¿Analizas entre varias posibilidades y luego eliges la que te hará 

sentirte mejor? 
1 2 3 4 5 

50 ¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo prestas atención a lo 

que quieres hacer? 
1 2 3 4 5 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 3 Reporte Turnitin 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Anexo 4 Carta de Presentación 

  



 

 
 

Anexo 5 

Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 

 

 El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los participantes en 

esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, así como 

de su rol en ella como participantes. 

 

 La presente investigación es conducida por Esther Huacan Arcos, de la carrera 

profesional de Psicología, perteneciente a la Universidad Autónoma del Perú. La meta 

de este estudio es determinar la relación entre habilidades sociales y ansiedad en 

estudiantes de nivel secundaria de una institución educativa de Lima Sur 2019. 

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder preguntas 

en una entrevista (o completar una encuesta, o lo que fuera según el caso). Esto 

tomará aproximadamente 30 minutos de su tiempo. La participación es este estudio 

es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas 

al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando un número de identificación 

y por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de 

hacérselo saber al investigador o de no responderlas. 

 Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

 

          Nombre del Participante               Firma del Participante               Fecha                                                  

          (en letras de imprenta)  

 

 



 

 
 

Anexo 6 

Acta de aprobación de originalidad y calidad de tesis 

 

Yo,………………………………………………………………………………………………

…………….,docente de la Facultad de ……………………..……. y carrera Profesional 

de………………………………. de la Universidad Autónoma del Perú, Asesor (a) de la 

tesis titulada: Habilidades sociales y Ansiedad en adolescentes de una institución 

educativa de Villa el Salvador, del estudiante Esther Mabel Huacan Arcos, constato 

que la Investigación tiene un índice de similitud de    % verificable en el reporte de 

originalidad del programa Turnitin. 

El/la suscrito (a) analizó dicho reporte y concluyó que cada una de las coincidencias 

detectadas no constituyen plagio. A mi leal saber y entender, la tesis cumple con todas 

las normas para el uso de citas y referencias establecidas por la Universidad 

Autónoma del Perú. 

 

Lugar y fecha: ……………………………………………… 

 

 

 

……………………………………. 

Firma 

Nombres y Apellidos del (de la) docente 

DNI: ……………. 

 

 


