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RESUMEN 

La presente investigación se desarrolló bajo el objetivo de determinar de qué 

manera se relacionaba la interacción social con las habilidades comunicativas en 

estudiantes de educación secundaria. Corresponde a una investigación de tipo 

básica, de diseño no experimental, correlacional. La muestra se formó con 35 

estudiantes del primer año de educación secundaria seleccionados mediante 

muestreo no aleatorio intencional. Para el recojo de información se dispuso de la 

aplicación de la técnica de la encuesta, mediante la aplicación de dos cuestionarios. 

Ambos cuestionarios demostraron tener un alto nivel de confiabilidad, de acuerdo 

con la prueba Alfa de Cronbach. En los resultados se encontró que la variable 

interacción social se encontraba asociada con el nivel de habilidades comunicativas 

(Rho = 0,745; sig. = 0,00). De igual la interacción social tenía relación con las 

dimensiones que conforman las habilidades comunicativas, como son habilidades 

para la recepción, emisión, comunicación lingüística y habilidades asertivas. De 

esta manera se concluye que un alto nivel de interacción social se asocia con 

mejores niveles de habilidades comunicativas.     

Palabras clave: Habilidades comunicativas, interacción social, emisión, recepción. 
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ABSTRACT 

This research was developed under the objective of determining how social 

interaction was related to communication skills in secondary school students. It 

corresponds to a basic type research, non-experimental, correlational design. The 

sample consisted of 35 first-year high school students selected through intentional 

non-random sampling. For the collection of information, the application of the survey 

technique was available, through the application of two questionnaires. Both 

questionnaires proved to have a high level of reliability, according to Cronbach's 

Alpha test. In the results, it was found that the social interaction variable was 

associated with the level of communication skills (Rho = 0.745; sig. = 0.00). 

Similarly, social interaction was related to the dimensions that make up 

communication skills, such as skills for reception, emission, linguistic 

communication and assertive skills. In this way, it is concluded that a high level of 

social interaction is associated with better levels of communication skills. 

Keywords: Communication skills, social interaction, emission, reception.
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I. INTRODUCCIÓN  

Los sistemas educativos poco a poco han iniciado un proceso de retorno a la 

presencialidad la cual se viene generando de manera progresiva y con ella surgen 

muchas interrogantes que se tienen respecto a los verdaderos logros alcanzados 

durante estos años en las diversas áreas del currículo escolar (Osorio & Borja, 

2020), dentro de ellas las que se refieren a habilidades comunicativas, pues a la 

mayoría de los estudiantes se les restringió las libertades de interacción social 

(Pouya et al., 2022), la escolaridad presencial, asumiendo como respaldo para el 

desarrollo del año escolar el manejo de tecnologías de comunicación a fin de 

garantizar continuidad la integridad escolar (Alvarado, Quintero, Carmona, 

Niederbacher, & Franco, 2021).  

A pesar del uso permanente de la tecnología, las habilidades comunicativas 

siguen siendo un motivo de análisis y preocupación para docentes, pues tienen 

implicancia directa en los estudiantes y la comunicación con las demás personas 

(Morsidi et ál., 2021). De acuerdo con Espinel, Hernández, & Prada (2021), en un 

estudio realizado en Colombia, se menciona que los entornos virtuales no siempre 

pueden evidenciar el desarrollo de la expresión oral, la gestualidad, el saber hablar 

correctamente, uso diversificado del idioma según el contexto en que se sitúa al 

estudiante y en ocasiones se denota poca voluntad de participación, desmotivación 

para interactuar aún cuando sea desde un entorno virtual, estas escasas 

interaciones se connotan con la poca comunicación oral durante sesiones de 

aprendizaje. En este contexto, las habilidades comunicativas se evidencian a partir 

de una necesidad de interacción social. Henríquez (2019), también muestran que 

el uso de recursos tecnológicos para la comuniciación, no necesariamente 

conllevan a un desarrollo pleno de las habilidades que permiten la recepción de 

información, siendo esto más visible cuando se utilizan recursos como mensajería 

de textos. 

      Ballesteros & Nogales (2021), en una investigación realizada con estudiantes 

de España, destaca que a raíz de la pandemia, existe un debilitamiento en la 

voluntad o motivación del estudiante por ser responsable de mejorar sus 

aprendizajes, algunas actividades escolares se volvieron más fáciles de hacer, se 

evidencia rechazo por la ciencia, desinterés por mejorar su comunicación oral y 
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escrita, amparándose en las limitaciones del sistema para poder hacer frente a esta 

problemática. Ante ello, al estudiante le cuesta establecer relaciones 

interpersonales con sus pares, en la medida de que por las condiciones en que se 

desarrolla la enseñanza, los estudiantes no sienten la necesidad de interactuar 

verbalmente, por ende todo el proceso de comunicación se restringe a ello, 

generando pocas expectativas y bajo rendimiento en estudiantes.   

Escobar & Gómez (2020), en una investigación con estudiantes de Puno, 

resalta que con la no presencialidad, se hace más notoria la deficiencia de las 

habilidades comunicativas, por otra parte destacándose el hecho de que la 

tecnología puede jugar un papel inverso en los niveles de motivación para aprender. 

Si bien no se analiza la relación entre las dos variables y el contexto interviniente, 

sí se puede inferir que la problemática continúa vigente. Por otra parte, el estado 

peruano a través del Ministerio de Educación, ha destacado la necesidad de que 

se deben mejorar los mecanismos de interacción social en este retorno a la 

presencialidad, puesto que deben garantizarse la vigilancia epidemiológica a fin de 

evitar rebrotes por Covid19, pero también debe cumplirse el desarrollo de las 

habilidades comunicativas como mecanismo para desarrollar habilidades de orden 

superior (Ministerio de Educación, 2022).  

A nivel local, en la institución educativa  , objeto de esta investigación, a partir 

del retorno progresivo a la presencialidad, es posible encontrar estudiantes con 

mucha timidez para interactuar con sus compañeros en las actividades escolares. 

Cuando se realizan algunas puestas en acción de actividades de trabajo, los 

estudiantes logran interactuar poco pero además, los niveles de comunicación son 

limitados, en ese sentido se aprecia limitaciones para emitir, comprender, 

decodificar la información verbal e inclusive la no verbal entre compañeros. El 

Ministerio de Educación promueve un grupo de horarios de refuerzo escolar donde 

por medio de grupos reducidos de trabajo también se dan prioridad a las 

habilidades y competencias comunicativas (Ministerio de Educación, 2021), por ello 

de la aplicación de las listas de cotejo para las habilidades comunicativas surge la 

necesidad de comprender por qué existe distnaciamiento entre los estudiantes 

cuando establecen diálogos, por otro lado, a qué se debe que los estudiantes no 

deje de utilizar recursos no verbales para acompañar sus actividades.  
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A partir de lo expuesto surge la necesidad de conocer ¿qué relación existe 

entre la interacción social y la las habilidades comunicativas que tienen los 

estudiantes de una intitucion educativa de Piura -Tambogrande, durante el año 

2022 ?  Como objetivo general, la presente investigación ha establecido, determinar 

la relación que existe entre la interacción social con las habilidades comunicativas 

que tiene los estudiantes de primer año de secundaria. Los objetivos específicos 

han sido propuesto a partir de la relación entre la interacción social con las 

dimensiones de las habilidades comunicativas, en ese sentido se propone 

determinar la relación que existe entre la interacción social con las habilidades de 

recepción; identificar la relación entre la interacción social con las habilidades de 

emisión en estudiantes; de igual manera determinar la relación que existe entre la 

interacción social y el manejo de comunicación no verbal; finalmente identificar la 

relación entre la interacción social con las habilidades asertivas.  

La investigación se justifica teóricamente debido a que dentro del marco 

conceptual de las interacciones sociales, citando aspectos puntuales de la teoría 

de la autodeterminación, éstas constituyen un aspecto relevante para la iniciativa y 

actividad de los individuos en un contexto social, promueven la satisfacción de 

necesidades psicológicas (Molina, Gutierrez, Segovia , & Hopper, 2020). En ese 

sentido la investigación pretende contribuir al conocimiento acerca de cómo puede 

relacionarse los niveles de habilidades comunicativas, con el grado de interacción 

sociales en los estudiantes de educación secundaria.  

En la justificación práctica, se parte de la existencia de un problema de 

habilidades comunicativas en los estudiantes del nivel secundario, por ello con la 

investigación se pretende describir cómo es que aquellas habilidades para la recep 

ción y emisión de información, así como el manejo de la comunicación no verbal y 

las asertivas, permiten al estudiante alcanzar una mejor relación con sus pares o 

individuos que interactúen bajo un determinado contexto.  

En cuanto a la justificación metodológica, esta investigación permitirá el 

desarrollo de instrumentos para medir qué nivel de interacción social tienen los 

estudiantes así como el nivel alcanzado en cuanto a habilidades comunicativas, las 

mismas que serán validadas y analizadas estadísticamente en términos de 

confiabilidad, con lo cual pueden ser empleados como referentes para futuras 

investigaciones relacionadas con estas variables.   
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II. MARCO TEÓRICO  

En el contexto internacional, Rodríguez (2020), en la tesis de maestría 

denominada: “Desarrollo del lenguaje oral y las habilidades comunicativas a través 

de un sistema alternativo y aumentativo de comunicación”, se propuso como 

objetivo el diseño de un sistemo alternativo que permita lograr el desarrollo del 

lenguaje oral en estudiantes de secundaria. La investigación corresponde al tipo 

básica, asumiendo un diseño descriptivo propositivo, dentro de la cual se trabajó 

con una muestra de 145 estudiantes de educación secundaria, a quienes se les 

aplicó dos cuestionarios para determinar el nivel de lenguaje oral adquirido así 

como para identificar habilidades comunicativas en los estudiantes. Los resultados 

determinaron que el 52,3% de ellos presentan un nivel promedio de desarrollo del 

lenguaje oral, con lo cual logran movilizar cada una de las herramientas necesarias 

en contextos comunicativos. Sin embargo, el 46,4% de estudiantes logró un nivel 

adecuado de habilidades comunicativas en general, con ello se elaboró una 

propuesta centrada en la articulación periódica de diversas tareas que favorezcan 

criterios centrales como la expresividad y receptividad en los estudiantes de 

educación secundaria.   

Khadija (2020), en la tesis de maestría denominada “Social Emotional 

Learning (SEL) e interacción social; aprendiendo a manejar las emociones 

negativas”, presentada en una universidad española, propuso desarrollar una 

escala para medir las interacciones sociales en los estudiantes, además de medir 

el aprendizaje de las emociones en una red educativa. La investigación se realizó 

con un enfoque mixto, donde la primera parte del desarrollo fue básico, siguiendo 

los lineamientos del diseño correlacional. La investigación consideró el trabajo con 

una muestra de 256 estudiantes de una red educativa española cuyas edades 

oscilaban entre 12 y 17 años. Se emplearon las técnicas de la encuesta, por medio 

de dos cuestionarios basados en los inventarios de Mayers para las habilidades 

socioemocinales, pero también se diseñó un cuestionario a fin de medir la 

interacción. En los resultados se destaca que un amplio grupo de estudiantes tiene 

bajos puntajes en las habilidades socioemocionales, además de que las 

interacciones sociales presenten poca recurrencia, señalando que factores 

educativos no favorecen tales propósitos.  
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Hernández & Hoyos (2019), desarrolló la tesis de maestría titulada 

“Integración curricular, hacia la construcción y fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas en el grado primero”, donde se propuso como objetivo diseñar un 

propuesta eduativa de integración curricular para el desarrollo de las principales 

habilidades cognitivas en estudiantes de educación secundaria. Esta investigación 

pudo enmarcarse dentro de una de tipo básica, con un diseño descriptivo 

propositivo. Esta investigación se desarrolló con una muestra de 253 estudiantes 

de grado primero de educación secundaria, a quienes se les aplicó la técnica de la 

encuesta para el recojo de información, empleando cuestionarios referidos al modo 

en que interactúan desarrollando sus principales habilidades sociales. En sus 

resultados se destaca que el 43% de estudiantes tuvieron niveles por debajo de lo 

esperado, con lo cual se justifica la necesidad de incluir actividades curriculares que 

permitan el favorecimiento directo de estas habilidades teniendo como eje principal 

la integración de diversas áreas, construyendo un modelo holístico para ello.  

En el contexto nacional, Noriega (2021), en su tesis de maestría denominada 

“Habilidades comunicativas y pensamiento crítico en los estudiantes del 5 grado de 

primaria de la Institución Educativa N° “3072, Lima”, buscó encontrar cómo se 

relacionaban las habilidades comunicativas que tenían los estudiantes y el nivel de 

pensamiento crítico. Para tal fin se hizo uso de una investigación básica, 

considerando diseño correlacional asociativo, donde la muestra fue de 34 

estudiantes con quienes se trabajó la técnica de la encuesta, con la cual se 

emplearon cuestionarios, cuyo nivel de validez y confiabilidad fue alta. Los 

resultados de la investigación permitieron identificar el bajo nivel de habilidades 

comunicativas que tenían los estudiantes y que contrastaba con las habilidades 

referidas al pensamiento crítico. Además determinaron que no existía relación entre 

tales variables, con lo cual podrían considerarse independiente (sig = 0.07 > 0.05). 

De esta manera el nivel de pensamiento crítico no se puede asociar 

significativamente con las habilidades comunicativas.   

Por otra parte, Chacchi (2021), en la tesis de maestría “Habilidades 

comunicativas en el aprendizaje significativo de la matemática en estudiantes de la 

Institución Educativa “Independencia Americana” de Paras - Cangallo, 2019”, 

presentada a la Universidad César Vallejo, propuso como objetivo determinar la 

forma en que las habilidades comunicativas se asociaban con los aprendizajes de 
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los estudiantes en el área de matemática, seguido desde una perspectiva del 

constructivismo. Esta tesis se desarrolló bajo un diseño no experimental, 

específicamente correlacional, correspondiendo así al tipo de investigación básica. 

La muestra fue conformada con 40 estudiantes a quienes se les aplicó un 

cuestionario de habilidades comunicativas además de otro cuestionario de 

matemáticas, cuyos niveles se consideraron en una escala ordinal. Los resultados 

fueron procesados estadísticamentes y sometidos a la prueba de correlación Rho 

de Spearman, donde se comprobó que existía una relación significativa pero baja 

entre ambas variables, de este modo si bien la asociación es baja, no pueden 

considerarse como variables independientes.  

Guillén (2020), en su tesis de maestría denominada “Habilidades 

comunicativas y la interacción social en estudiantes en una universidad pública de 

Lima – 2020”, presentada a la Universidad César Vallejo, planteó como objetivo 

poder determinar cómo es que se relacionaban las habilidades comunicativas con 

el nivel de interacción social presente en estudiantes universitarios. Esta 

investigación fue de tipo básica, consideró un diseño no experimental además de 

correlacional. El tamaño de la muestra fue de 103 estudiantes, los cuales fueron 

seleccionados aleatoriamente. Se hizo uso de la técnica de la encuesta, 

considerando para ello dos cuestionarios tanto para las habilidades comunicativas 

así como para la interacción social. Los resultados permitieron concluir que un 

mejor desarrollo de las habilidades comunicativas se relaciona directamente con un 

mejor desenvolvimiento en las interacciones sociales que tienen los jóvenes (rho = 

0,874; si. = 0,00). 

Hidalgo (2020), a través de la tesis de maestría denominada: “Habilidades 

Sociales e Interacción social de estudiantes del primer grado de la Institución 

Educativa 10005 - Pimentel”, planteó como objetivo general determinar cómo las 

habilidades sociales en estudiantes del nivel secundario se relacionaban con los 

niveles de interacción social. Esta investigación fue enfocada desde el paradigma 

positivista, corresponde a una investigación de tipo básica la cual fue recoge los 

lineamientos del diseño no experimental, transversal y correlacional. Se realizó con 

una muestra de 30 estudiantes del nivel secundario, seleccionados a través de 

criterios no probabilísticos. La muestra fue sometida a la técnica de observación 

para lo cual se diseñaron escalas de valoración con respecto a las interacciones 
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sociales así como de las habilidades. Los resultados dieron cuenta de una 

correlación positiva y alta entre ambas variable (rho = 0,789; sig. = 0,00). En ese 

sentido un nivel adecuado de habilidades sociales, permite que el estudiante tenga 

una mejor interacción social con  sus compañeros durante las diversas actividades 

sociales, educativas, recreativas o de cualquier otra índole.   

Chumacero (2020), a través de su tesis de maestría denominada “Clima 

escolar e interacción social en estudiantes del VI ciclo de una Institución Educativa 

del distrito Sapillica – Ayabaca – 2020”, propuso determinar cómo se encontraban 

relacionados el clima escolar con la interacción social que tenían los estudiantes en 

una localidad de Piura. La investigación fue de tipo básica, asumió en su desarrollo 

un diseño correlacional. La muestra fue de 28 estudiantes correspondientes al VI 

ciclo de una escuela de Ayabaca. Se tuvo a consideración utilizar un muestreo no 

probabilístico intencional para el cálculo de el tamaño de esta muestra. Solamente 

se hizo uso de la técnica de la encuesta para conocer los niveles de clima escolar 

así como de las interacciones sociales. En los resultados fue posible determinar 

que las dimensiones del clima escolar, por citar a las relaciones interpersonales, 

estabilidad, autorrealización se encuentran correlacionados de manera positiva y 

alta (rho = 0,702; sig, = 0,00), con las interaccione sociales que realizan los 

estudiantes del nivel secundario.  

Servairos (2019), a través de la investigación denominada “Habilidades 

comunicativas y pensamiento crítico en estudiantes del tercer año de secundaria. 

Institución Educativa PNP 7 de Agosto, Arequipa 2018”, propuso como objetivo 

establecer cómo se relacionaban las habilidades comunicativas de estudiantes de 

secundaria con el pensamiento crítico en un colegio de Arequipa. La investigación 

fue de tipo básica, consideró un diseño descritptivo correlacional. La muestra se 

formó con 36 estudiantes del nivel secundario a quienes se les aplicó la técnica de 

la encuesta para medir las habilidades comunicativas, en cuanto para el 

pensamiento crítico se diseñó un cuestionario. Los resultados obtenidos de los 

instrumentos fueron sometidos a la prueba de correlación rho de Pearson. Se 

comprobó que existe una relación directa y positiva muy alta entre las habilidades 

comunicativas y el pensamiento crítico (rho = 0,947; sig. = 0,001). Como conclusión 

general se expresa que cada estudiante puede mejorar los niveles de pensamiento 

crítico partiendo de la asociación con las mejoras en las habilidades comunicativas. 
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Con respecto a la variable interacción social, Delgado & Moreta, hacen una 

revisión de diversos conceptos las mismas que definen a esta variable como 

conductas necesarias para poder comunicarse de manera exitosa con pares y 

manifestar con ello ideas, emociones, deseos, actitudes,opiniones, todas 

circunscritas a una determinada situación (2015, p. 75). Hay que tener en cuenta 

que estas conductas son necesarias porque por lo general las personas mantienen 

la necesidad de poder expresar sus emociones, ideas, pensamientos en contextos 

de interrelaciones personales.  

Con respecto a la forma en que las habilidades que permiten la interacción 

social, Valdés et ál., sostienen que estas pueden ser aprendidas a partir de la 

experiencia directa, por ejemplo citando el caso de un aula, si a un alumno 

constanteme se le prohíbe la participación en las sesiones, pronto éste terminará 

por inhibirse de las actividades que el grupo realice, evitando inclusive realizar una 

demanda sobre lo que acontece con él (2019, p. 88). También Monjas (1995, como 

se citó en Patricia, 2016), establece que no solo la experiencia dicta para aprender 

a interactuar socialmente, sino que se puede encontrar otros elementos como la 

observación, o el aprendizaje de manera verbal, en cierto modo instruccional, pero 

sobre todo aquel que es producto de una retroalimentación de las acciones que 

realiza uno mismo, una especie de feedback sobre sí mismo. A partir de estas 

formas de adquisición, es necesario considerar que la escuela tiene una gran 

responsabilidad en ser partícipe de que cada uno de los estudiantes pueda alcanzar 

una adecuada interacción social, con sus pares, en apuesta también de que este 

beneficio tenga alcances mayores en otros ámbitos donde le toque desenvolverse.  

El análisis de las dimensiones de la interacción social, pueden estar referidas 

a un momento específico, con lo cual su estudio y comprensión, ya de por sí es de 

naturaleza compleja, debe restringirse al ámbito donde se quiere analizar la 

interacción, de este modo como el trabajo se realiza en instituciones educativas, se 

recurrió al estudio de las interacciones sociales, fundamentadas en las teorías del 

aprendizaje social. A partir de ello, Abugattás (2010, citado por Montes, 2021), 

analiza un grupo de cuatro dimensiones constituidas por las interacciones lúdicas, 

las cuales se centran en la correspondencia entre los pares etáreos para la 

realización de juegos; una segunda dimensión es la expresión emotiva, con la cual 

se tienen indicadores referidos a la creación de espacios de amabilidad y buen traro 
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para la expresión de emociones; la tercera dimensión de este modelo es la 

autoafirmación, con la cual los estudiantes realizan afirmaciones acerca de su 

actuar, defendiéndola y comunicándosela ante los demás; la última dimensión está 

referida dimensión dialógica, en la cual se realiza el uso correcto del lenguaje como 

vehículo para la comunicación o expresión de emociones, afirmaciones, dudas, 

quejas, expectativas, entre otras. 

La importancia de la interacción social se puede evidenciar en los aportes a 

la construcción de la personalidad de una persona, en ese sentido , sostienen que 

la interacción favorece procesos de reflexión de los estudiantes, quienes pueden 

aprovechar y convertirse en amigos críticos de sí mismo (Altinay, 2017). En ese 

sentido, la interacción social puede ser aprovechada para obtener más que 

relaciones con demás personas, sino también son oportunidades para alcanzar el 

fin de conocerse a uno mismo.  

Las teorías que fundamentan la interacción se sustentan en interaccionismo 

simbólico propuesto por Herbert (1967; citado por Hidalgo, 2020), la cual pese a los 

años aún tiene rigor y vigencia, a través del cual se entiende que las personas 

presentan una dualidad de ser tanto sujeto como objeto cuando ocurren las 

interacciones; destacándose elementos sustanciales para ello como por ejemplo la 

alineación del mensaje además de incluir en ella la empatía como aspecto 

relevante, otro lo constituye la interacción con el medio y como tercero corresponde 

a una adecuada observación del contexto sobre el cual se circunscribe la 

interacción. Agregado a ello se encuentran los aportes de Goffman para entender 

el rol que cumplen las interacciones sociales, a través del clásico teatro de la vida. 

Goffman (1969, citado por Mercado & Zaragosa, 2011), donde afirma que el ser 

humano es un animal práctico en constante adaptación, el cual debe interpretar el 

contexto que lo rodea para definir un modo de conducta, la misma que tendrá una 

valoración de aceptación o rechazo en un futuro, así inherente a ello vienen 

definidas las interacciones sociales que son expresiones de conducta ante un 

determinado escenario.  

Con respecto a la variable habilidades comunicativas, Teberosky (1990; como 

se citó en Hernández & Hoyos, 2019), sostiene que las habilidades comunicativas 

permiten la presencia de un diálogo permanente entre un criterio interior, 

desarrollado a partir de la construcción mental que tenga el sujeto del mundo, y el 
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mundo exterior. De este modo se resalta la importancia de reconocer que el 

lenguaje no solo se adquiere mediante una interaccción social, sino que toda 

interacción social requiere del lenguaje. Con ello se infiere que las habilidades 

comunicativas surgen de forma natural en el proceso de aprendizaje del lenguaje.  

Cassany et ál (2007; citado por Reinoso Gómez, 2017),  establece una 

dimensión para las habilidades comunicativas centrándose en aquellas que buscan 

una adecuada recepeción, atención en la escucha y la correcta lectura, además las 

que se relacionan con la producción tanto oral como escrita.  

Las habilidades comunicativas juegan un rol más amplio del que se puede 

analizar, así sostiene O’Connor (1999, citado por Ostojic et al., 2015), ya que 

permiten la convergencia de capacidades que pueden llegar hasta el 

convencimiento e influencia hacia otras personas. Para Cevallo y Meneses (2016; 

citado por Romero-Velásquez et al., 2020), los docentes deben considerar que la 

formación y desarrollo de las habilidades comunicativas son competencias 

generales en el estudiante, que le van a permitir una adecuada inserción social, 

que no solo se basa en el intercambio de mensajes sino el asimilación de roles y 

entendimiento de todos los que forman parte del acto comunicativo.   

Las habilidades comunicativas están representadas por las capacidades de 

desempeñar determinadas tareas comunicacionales de modo consistente para 

influir en las personas, pues la comunicación es un círculo donde el sujeto influye 

en otros individuos y los otros en él. Por lo tanto, es necesario dominarlas para 

afrontar los diversos cambios que se presentan en el entorno del ser humano y aun 

más para los líderes, quienes afrontan e influyen de múltiples formas en el personal, 

clientes, proveedores de la organización entre otros. 

Fernández González (1997), adoptó un enfoque a partir del análisis de la 

propia acción comunicativa del maestro en el aula, hace un análisis de la 

comunicación profesor-estudiante, e identifica tres habilidades generales que este 

debe tener desarrolladas, para lograr éxitos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que dirige. Las habilidades comunicativas propuestas, por la autora de 

referencia,son las siguientes: Habilidades para la expresión, habilidades para la 

observación y habilidades para la relación empática. También se propone 

habilidades para la observación: posibilidad de orientarse en la situación de 

comunicación a través de cualquier indicador conductual del interlocutor, actuando 
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como receptor; finalmente las habilidades para la relación empática: posibilidad de 

lograr un verdadero acercamiento al otro. 

Vygotsky fundamenta que el sujeto es un ser maravilloso el cual forma sus 

habilidades comunicativas a través de la socialización con otro grupo de personas; 

la interacción entre el medio social y cultural permiten la adecuada comunicación 

entre el sujeto y el medio; además Vygotsky dio a conocer que el ser humano posee 

dos tipos de memoria: la natural y la mediática, en la primera es producto de su 

propio ser y forma de ser, la segunda se genera en base a lo aprendido en su 

entorno social, como el caso del profesional de salud el cual se forma para su 

carrera, pero a nivel personal sus principios y valores lo distinguirán de sus colegas. 

(Reza, 2011). 

Según, Reyzával (2012) las competencias en la comunicación están 

representadas por las habilidades, control de emociones, las cuales permiten 

dominar las habilidades verbales para el uso coherente de la comunicación. Así 

mismo Zaldívar (2012) las define como el cúmulo de conocimiento que nos permiten 

modificar adecuadamente los mensajes mediante los diversos canales naturales 

para la comunicación del ser humano. 

Para Cassany (2003, citado por Hurtado, 2017), sostiene que todas las 

habilidades comunicativas cumplen una finalidad didáctica puesto que también 

permiten enseñar a establecer comunicaciones, pero también de aprendizaje 

puesto que favorecen la adquisición de signos y símbolos que forman parte del 

proceso comunicativo. Hasni & Otham (2022), las habilidades comunicativas, 

constituyen una de las nuevas habilidades del siglo XXI, son necesarias para la 

incorporación e inclusión con competitividad de los mercados laborales. Para 

Seegal & Kondrateva (2021), son habilidades que favorecen las condiciones del 

desarrollo estudiantil, su extensión a la vez permite que el estudiante mejore cada 

espacio donde él mismo será partícipe del aprendizaje.  

También es necesario reflexionar aquí que las habilidades comunicativas son 

necesarias, porque no solamente permiten que expresarme de manera escrita o 

verbal lo que se siente, sino que incluye otros elementos como la forma en que se 

realiza por los personajes que intervienen en el acto comunicativo (Sriyanto, 

Murniawaty, Puji, Febrianta, & Hassan, 2022). En algunos contextos laborales, las 

habilidades comunicativas son un método para evaluar el desempeño profesional, 
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la ideoneidad y capacidad para comunicar resultados, manejar empáticamente 

determinadas situaciones como en el caso clínico (Groene, Ehrhardt, & Bergelt, 

2022), además pueden constituir elementos que evidencien interacciones de 

trabajo en distintos grupo, pudiendo explicar de una manera más adecuada el éxito 

o fracaso en el logro de metas (Bonavia et al., 2015). El desarrollo de las habilidades 

comunicativas puede ocurrir dentro y fuera del aula, puede que tengan estructura 

formal en su desarrollo o surgir de manera espontánea, por tanto en un entorno 

escolar, la responsabilidad del docente, es ser vínculo entre las habilidades 

comunicativas y las interacciones que realizan los estudiantes (Nazaruddin, 

Marzudi, Irham, Zakaria, & Zulfadhli, 2021). 

Jiménez Becerra et al. (2017), recoge un modelo basado en la teoría de Colls, 

para comprender el funcionamiento de las habilidades comunicativas, en ese 

sentido considera a tres elementos fundamentales para ello: la lectura, la escritura 

y la expresión oral. Este modelo dimensional, tiene como eje particular en centrarse 

en acciones específicas del estudiante y es de tipo individualista. Zaldívar (2008; 

citado por Guillén, Carcausto, Quispe, Mazzi, & Rengifo, 2021), propone un grupo 

de cuatro dimensiones para comprender el funcionamiento de las habilidades 

comunicativas. La primera dimensión corresponde a las habilidades para la 

recepción o también relacionados con el saber escuchar, el cual constituye un pilar 

fundamental en la comunicación, de donde los indicadores miden las habilidades 

receptivas relacionadas directamente con la atención y de dar fluidez, es decir evitar 

interrupciones al interlocutor. La segunda dimensión corresponde a habilidades 

para la emisión, en donde los indicadores corresponden a habilidades que se 

relacionan directamente con saber codificar un mensaje y facilitar su comunicación. 

La tercera dimensión denominada habilidades de comunicación paralingüística, 

donde los indicadores miden el manejo del contexto, el uso de las condiciones en 

que se desarrolla la comunicación así como del uso de recursos no verbales. La 

cuarta dimensión corresponde a las habilidades asertivas, donde los indicadores 

evidencian la forma en que manejamos los tiempos, emociones y formas de 

comunicar con la finalidad de no transgedir derechos ni las emociones de los 

terceros, esto es fundamental en el acto comunicativo y pilar fundamental de 

nuevas competencias a nivel gerencial, profesional y educacional.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación 

De acuerdo con McMillan & Schumacher (2011), la investigación 

correspondía al tipo básica, puesto que se describió y estableció la relación 

existente entre dos variables, en este caso la interacción social y las habilidades 

comunicativas en estudiantes, sin necesidad de realizar algún tipo de intervención 

pedagógica o psicoafectiva, con ello se buscó probar o brindar conocimiento sobre 

las relaciones entre las variables.  

3.1.2. Diseño 

En la investigación se hizo uso del diseño no experimental, transversal 

correlacional, puesto que según Ñaupas et ál. (2014), en este tipo de 

investigaciones se buscó determinar el grado de correlación entre dos variables en 

un momento determinado, bajo un periodo único de recojo de información. En ese 

sentido la investigación se guió bajo el siguiente esquema:  

Dónde: 

M : Muestra conformada por 35 estudiantes de la institución educativa 

de Piura. 

V1 : Representa la observación de la variable interacción social. 

V2 : Representa la medición de la variable habilidades comunicativas. 

r : Representa el grado de relación entre las variables. 

V1 

V2 

M r 
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3.2. Variables y operacionalización  

Variable: Interacción social  

Definición conceptual 

Conductas necesarias para poder comunicarse de manera exitosa con pares 

y manifestar con ello ideas, emociones, deseos, actitudes, opiniones, todas 

circunscritas a una determinada situación (Delgado & Moreta, 2015, p. 75). 

Definición operacional 

La interacción social, restringida al área educativa, opera a través de las 

dimensiones interacciones lúdicas, expresión emotiva, la autoafirmación y la 

dimensión dialógica.  

Indicadores  

Dentro de los indicadores referidos a esta variable se ubica la participación 

en actividades, atención a las reglas y normas de convivencia, manifestación de 

emociones, empatía, reconocimiento de sí mismo, afirmación de identidad, 

reconocimiento de errores, además de realizar comunicación asertiva, coherencia 

en diálogos y empatía.  

Escala de medición 

La interacción social es medida a través de una escala ordinal, considerando 

cinco niveles: Siempre (5), casi siempre (4),  a veces (3), raras veces (2), nunca 

(1).  

Variable: Habilidades comunicativas 

Definición conceptual  

Las habilidades comunicativas permiten la presencia de un diálogo 

permanente entre un criterio interior, desarrollado a partir de la construcción mental 

que tenga el sujeto del mundo, y el mundo exterior (Teberosky, 1990; como se citó 

en Hernández & Hoyos, 2019). 

Definición operacional  

Las habilidades comunicativas operan a través de las siguientes 

dimensiones: habilidades para la recepción, habilidades para la emisión, 

habilidades para la comunicación paralingüística y las habilidades asertivas.   
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Indicadores 

Dentro de los indicadores para medir las habilidades comunicativas se 

encuentran habilidades internas y externas de escucha, aperetura, empatía, 

predisposición para la escucha, uso de gestos, secuencialidad en el diálogo, 

pronunciación, distancia.  

Escala de medición  

Las habilidades comunicativas son medidas a través de una escala ordinal, 

considerando cinco niveles: Siempre (5), casi siempre (4),  a veces (3), raras veces 

(2), nunca (1).  

3.3. Población, muestra y muestreo 

3.3.1. Población.  

De acuerdo con los reportes de la institución educativa para el presente año, 

la población estuvo conformada por 35 estudiantes del primer año de educación 

secundaria cuyas edades oscilan entre 12 y 13 años de edad.  

 Criterios de inclusión 

Fueron considerados como parte de la investigación a todos los estudiantes 

con matrícula vigente y asistencia permanente a las sesiones de aprendizaje.  

Criterios de exclusión 

No se consideraron como parte de la población a aquellos estudiantes que 

no obtengan el permiso de los padres para ser parte de la investigación. 

 

3.3.2. Muestreo  

En la investigación se hizo uso del muestreo no probabilístico intencional, 

empleando el criterio de los grupos intactos, el cual según Hernández et ál. (2016), 

son grupos preformados o ya establecidos sobre los cuales los investigadores no 

necesitan realizar ningún tipo de muestreo y se trabaja con la totalidad de los 

elementos. 

 

3.3.3. Unidad de análisis  

La unidad de análisis estuvo conformada por cada uno de los estudiantes del 

primer año de educación secundaria.  
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

En la investigación se aplicó la técnica de la encuesta, el cual de acuerdo con 

Ñaupas et ál. (2014), consiste en el diseño sistemático de un grupo de preguntas, 

las cuales están referidas a las variables y cuyo fin permite la realización de la 

contrastación de hipótesis.  

Como instrumentos de recojo de información se utilizó dos cuestionarios, 

diseñados para cada una de las variables del estudio. El primero fue un 

Cuestionario para medir la interacción social, el cual constaba de 21 ítems, los 

mismos que fueron elaborados para ser respondidos en una escala ordinal tipo 

Likert, considerando cinco niveles: Totalmente de acuerdo (5), de acuerdo (4), Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo 

(1).  

Para la segunda variable, se ha diseñado el Cuestionario para medir las 

habilidades comunicativas en los estudiantes del nivel secundaria. Este 

cuestionario constó de 27 ítems para ser respondidos considerando una escala 

ordinal tipo Likert, a partir de los siguientes niveles:  Totalmente de acuerdo (5), de 

acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), En desacuerdo (2) y Totalmente 

en desacuerdo (1). 

3.5. Procedimientos  

Antes de proceder con la aplicación de los instrumentos, se procederá a 

realizar el análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos.  

La validez, según Hernández et ál. (2013), es una característica de los 

instrumentos donde se analiza si los ítems responden a cada uno de los indicadores 

de la variable. En ese sentido en la investigación se hará uso de la validez de 

contenido, el cual se obtiene de la opinión de un grupo de 5 expertos en el área de 

interacción social y de las habilidades comunicativas, los cuales mediante una ficha 

de validación determinarán si los ítems son pertinentes en cantidad y calidad para 

las respectivas variables.  

La confiabilidad, de acuerdo con Bernal (2013), la confiabilidad mide el grado 

de seguridad que se tiene a través de la aplicación reiterada de un instrumento. En 

ese sentido para determinar la confiabilidad del instrumento se recurrirá a la 



 

17 
 

aplicación del instrumento en un grupo piloto conformado por 10 estudiantes. Para 

analizar los resultados se realizará la prueba del coeficiente Alfa de Cronbach, el 

cual para que un instrumento sea confiable, el coeficiente debe ser mayor a 0.7.  

3.6. Métodos de análisis de datos  

Una vez que se realizó el análisis de confiabilidad y establecida la validez de 

los cuestionarios, se procederá a solicitar la autorización a la institución educativa 

para la aplicación de los instrumentos. 

Luego de aplicar el instrumento sobre la muestra, se procedió con la 

elaboración de la base de datos en el Software Estadístico SPSS V 26, 

considerando dos niveles de intervención:  

Análisis descriptivo. Se realizó considerando el diagrama de dispersión 

para el cruce de las variables habilidades comunicativas e interacción social.  

Análisis inferencial. De acuerdo con el diseño seleccionado, se realizó la 

prueba de normalidad y en correspondencia con ello se aplicó la prueba de 

correlación de Pearson o de Spearman. Estos resultados permitieron la 

contrastación de hipótesis general y específicos, con lo cual se dará cumplimiento 

a los objetivos propuestos. 

3.7. Aspectos éticos 

Se aplicó el principio de consentimiento informado, donde cada uno de los 

padres de familia decidió la participación de sus menores hijos en el recojo de 

información.  

Además, se hizo uso del principio de confiabilidad, en ese sentido se 

omitieron los nombres o apellidos de los participantes de la investigación.  

La información que se recogió de los cuestionarios fue utilizada única y 

exclusivamente para los fines de la investigación. Con ello se garantizó la seguridad 

y reserva de la información.  
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IV. RESULTADOS  

Objetivo general  

Determinar la relación que existe entre la interacción social con las 

habilidades comunicativas que tienen los estudiantes de primer año de secundaria 

en una institución educativa de Piura, 2022. 

 

Contrastación de hipótesis general 

Hi: Existe relación significativa entre la interacción social y las habilidades 

comunicativas que tiene los estudiantes de primer año de secundaria en 

una institución educativa de Piura, 2022.  

H0:  No existe relación significativa entre la interacción social y las 

habilidades comunicativas que tiene los estudiantes de primer año de 

secundaria en una institución educativa de Piura, 2022 

 
Tabla 1. Resultados del objetivo general 
Resultados del objetivo general 

Habilidades comunicativas 

Rho de 
Spearman 

Interacción 
social 

Coeficiente de 
correlación.  

0,745 

Sig  
(bilateral) 

0.000 

  N 35 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación de cuestionarios. 

 

La tabla 1 presenta los resultados que se obtuvieron como parte de la 

contrastación de objetivo general, donde el coeficiente Rho de Spearman calculado 

fue igual a 0.745, el cual pudo interpretarse como una correlación positiva entre la 

interacción social y las habilidades comunicativas presentes en los estudiantes. 

Además se obtuvo un nivel de significancia de 0,000 el cual fue menor al valor 

teórico establecido (0.05), con lo cual la relación obtenida es significativa. Por tanto, 

se aceptó la hipótesis de investigación la cual sostiene que: Existe relación 

significativa entre la interacción social y las habilidades comunicativas que tiene los 

estudiantes de primer año de secundaria en una institución educativa de Piura, 

2022, rechazando también la hipótesis nula.   
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Figura 1. Diagrama de dispersión para el cruce de variables  

 

 

El diagrama de dispersión presentado en la figura 1, permitió visualizar una 

tendencia directa entre los puntajes finales obtenidos de la interacción social con 

las habilidades comunicativas. Se pudo constatar que a mayor nivel de interacción 

social, existía un mayor nivel de habilidades comunicativas, del cual puede inferirse 

una asociación directa.  
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Objetivo específico 1  

Determinar la relación entre la interacción social y la dimensión habilidades 

para la recepción que tienen los estudiantes de primer año de educación 

secundaria. 

 

Comprobación de hipótesis específica 1 

Hi: Existe relación directa entre la interacción social y las habilidades para 

la recepción que tienen los estudiantes del primer año de educación 

secundaria. 

H0:  No Existe relación directa entre la interacción social y las habilidades 

para la recepción que tienen los estudiantes del primer año de educación 

secundaria. 

 

Tabla 2. Resultados del objetivo específico 1 
Resultados del objetivo específico 1 

Habilidades para la recepción 

Rho de 
Spearman 

Interacción  
Social 

Coeficiente de 
correlación.  

0,658 

Sig  
(bilateral) 

0,002 

  N 35 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación de cuestionarios. 

 

La tabla 2 presenta los resultados que se obtuvieron de la contrastación de 

objetivo específico 1, donde el coeficiente Rho de Spearman calculado fue igual a 

0.658, el cual pudo interpretarse como una correlación directa entre la interacción 

social y la habilidad para la percepción que tienen los estudiantes de primer año de 

secundaria. Además, se obtuvo un nivel de significancia de 0,000 el cual fue menor 

al valor teórico establecido (0.05), con lo cual la relación obtenida es significativa. 

Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación la cual sostiene que: Existe 

relación directa entre la interacción social y las habilidades para la recepción que 

tienen los estudiantes del primer año de educación secundaria, rechazando 

también la hipótesis nula. 
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Objetivo específico 2  

Determinar la relación entre la interacción social y la dimensión habilidades 

para la emisión que tienen los estudiantes de primer año de educación secundaria. 

 

Comprobación de hipótesis específica 2 

Hi: Existe relación directa entre interacción social y la dimensión habilidades 

para la emisión que tienen los estudiantes de primer año de educación 

secundaria. 

H0:  No existe relación directa entre interacción social y la dimensión 

habilidades para la emisión que tienen los estudiantes de primer año de 

educación secundaria. 

 

Tabla 3. Resultados del objetivo específico 3 
Resultados del objetivo específico 3 

Habilidades para la emisión 

Rho de 
Spearman 

Interacción  
Social 

Coeficiente de 
correlación.  

0,741 

Sig  
(bilateral) 

0,000 

  N 35 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación de cuestionarios. 

 

La tabla 3 presenta los resultados que se obtuvieron los resultados de la 

contrastación de objetivo específico 2, donde el coeficiente Rho de Spearman 

calculado fue igual a 0.741, el cual pudo interpretarse como una correlación directa 

alta entre la interacción social y la habilidad para la emisión que tienen los 

estudiantes de primer año de secundaria. Además, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,000 el cual fue menor al valor teórico establecido (0.05), con lo 

cual la relación obtenida es significativa. Por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación la cual sostiene que: Existe relación directa entre interacción social y 

la dimensión habilidades para la emisión que tienen los estudiantes de primer año 

de educación secundaria, rechazando también la hipótesis nula. 
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Objetivo específico 3  

Determinar la relación entre la interacción social y la dimensión habilidades 

para la comunicación lingüística que tienen los estudiantes de primer año de 

educación secundaria. 

 

Comprobación de hipótesis específica 3 

Hi: Existe relación directa entre la interacción social y la dimensión 

habilidades para la comunicación lingüística que tienen los estudiantes 

de primer año de educación secundaria. 

H0:  No existe relación directa entre la interacción social y la dimensión 

habilidades para la comunicación lingüística que tienen los estudiantes 

de primer año de educación secundaria. 

 

Tabla 4. Resultados del objetivo específico 2 
Resultados del objetivo específico 3 

Habilidades para la comunicación lingüística 

Rho de 
Spearman 

Interacción  
Social 

Coeficiente de 
correlación.  

0,789 

Sig  
(bilateral) 

0,030 

  N 35 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación de cuestionarios. 

 

La tabla 4 presenta los resultados que se obtuvieron de la contrastación de 

objetivo específico 3, donde el coeficiente Rho de Spearman calculado fue igual a 

0.789, el cual pudo interpretarse como una correlación directa alta entre la 

interacción social y la habilidad para la comunicación lingüística que tienen los 

estudiantes de primer año de secundaria. Además, se obtuvo un nivel de 

significancia de 0,030 el cual fue menor al valor teórico establecido (0.05), con lo 

cual la relación obtenida es significativa. Por tanto, se acepta la hipótesis de 

investigación la cual sostiene que: Existe relación directa entre la interacción social 

y la dimensión habilidades para la comunicación lingüística que tienen los 

estudiantes de primer año de educación secundaria; rechazando también la 

hipótesis nula.  
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Objetivo específico 4 

Determinar la relación entre la interacción social y la dimensión habilidades 

asertivas que tienen los estudiantes de primer año de educación secundaria. 

 

Comprobación de hipótesis específica 4 

Hi: Existe relación directa entre la interacción social y la dimensión 

habilidades asertivas que tienen los estudiantes de primer año de 

educación secundaria. 

H0:  No existe relación directa entre la interacción social y la dimensión 

habilidades asertivas que tienen los estudiantes de primer año de 

educación secundaria. 

 

Tabla 5. Resultados del objetivo específico 4 
Resultados del objetivo específico 4 

Habilidades asertivas 

Rho de 
Spearman 

Interacción  
Social 

Coeficiente de 
correlación.  

0,684 

Sig  
(bilateral) 

0,001 

  N 35 

Nota. Resultados obtenidos de aplicación de cuestionarios. 

 

La tabla 5 muestra los resultados de la contrastación de objetivo específico 

4, en el cual el coeficiente Rho de Spearman calculado fue igual a 0.684, el cual 

pudo interpretarse como una correlación directa moderada entre la interacción 

social y las habilidades asertivas que tienen los estudiantes de primer año de 

secundaria. Además, se obtuvo un nivel de significancia de 0,001 el cual fue menor 

al valor teórico establecido (0.05), con lo cual la relación obtenida es significativa. 

Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación la cual sostiene que: Existe 

relación directa entre la interacción social y la dimensión habilidades asertivas que 

tienen los estudiantes de primer año de educación secundaria; rechazando también 

la hipótesis nula. 
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V. DISCUSIÓN 

Con respecto al objetivo específico 1, donde se propuso determinar cómo se 

relacionaban la interacción social con las habilidades para la recepción en 

estudiantes del primer año de educación secundaria, los referentes teóricos de la 

interacción social sostienen que no es un aprendizaje a partir de la experiencias 

sino que se involucran otros contextos inclusive no verbales y que se aprende de 

forma instruccional en ciertas situaciones (Monjas 1995, como se citó en Patricia, 

2016).  A partir de ello, la interacción social permite que también se instruya a la 

persona a desarrollar habilidades para recepcionar información en un contexto 

comunicativo. Este hecho resulta muy importante en el sentido de que durante las 

interacciones sociales se comparten vivencias, las cuales se desarrollan bajo un 

contexto comunicativo donde ser un buen receptor permite también generar 

satisfacción entre los interlocutores, tanto para el que emite así como para el que 

recibe la información.  

En la investigación, de acuerdo con los resultados de la tabla 2, fue posible 

inferir que existe una relación directa, la cual además era moderada entre la 

interacción social con las habilidades para la recepción,tal como se puede ver en el 

resultado de rho = 0,658; sig. = 0.002. De este modo, los niveles reportados para 

brindar atención durante un contexto comunicativo, además de desarrollar la 

escuaha activia dentro de las habilidades comunicativas, están siendo vinculantes 

con la forma en que se lleve a cabo la interacción social entre pares o grupo de 

estudiantes. Estos hallazgos coinciden con Khadija (2020), quien planteó una 

propuesta basada en la interacción social, con el fin de manejar emociones al 

momento de establecer diálogos o recibir información que no sea totalmente 

agradable. Los precedentes confirman además la postura de que en la escuela, la 

inserción social de los estudiantes, parte en gran medida de la disposición para 

entender a los demás de forma objetiva. Si se tiene en cuenta lo propuesto por 

Cassany (2003, citado por Hurtado, 2017),  quien manifestó que las habilidades 

comunicativas tienen como finalidad lograr enseñar a establecer comunicaciones. 

Así, la ventaja de contar con buenas habilidades para la interacción social, permiten 

concstruir un receptor de información que comprende los signos y símbolos que 

forman parte del proceso comunicativo y que a la vez constituyen pieza 
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fundamental para relacionarse con los demás. Con ello, es concluyente afirmar que 

una adecuada interacción social, se encuentra relacionada con mejores niveles 

para la recepción de información que tienen los estudiantes de primer año de 

educación secundaria.  

Con respecto al objetivo específico 2, donde se propuso determinar cómo se 

relacionaban la interacción social con las habilidades para la emisión en estudiantes 

del primer año de educación secundaria. Los referentes teóricos resaltan la 

importancia de la interacción social como mecanismo para la construcción de la 

personalidad (Altinay, 2017), de este modo en el desarrollo personal se hace 

importante conocer mecanismos de participación en un acto comunicativo, así 

desde su rol como emisor, debe haber un adecuado equilibrio para codificar un 

mensaje y facilitar su comunicación.  

Según los resultados que se obtuvieron en la investigación, fue posible inferir 

de la tabla 3, que existe una relación directa el cual además era alta entre la 

interacción social con las habilidades para la emisión que tienen los estudiantes ,tal 

como se puede observar en el rho = 0,741; sig. = 0.000). Estos resultados se 

establecieron después de realizar un análsisis a los indicadores de claridad, 

breveda y orden del mensaje que se tienen cuando un estudiante trata de dar a 

conocer un sistema de información. Los resultados coinciden con Rodríguez (2020), 

quien elaboró una propuesta pedagógica partiendo de que el desarrollo del lenguaje 

oral podía ser favorecido mediante un sistema alternativo basado en la 

comunicación social. Además, si se toma en cuenta la teoría interaccionista de 

Herbert (1967, citado por Hidalgo, 2020), la presencia de una dualidad como 

aspecto fundamental en proceso de interacción simbólica en un acto comunicativo, 

permite asegurar que la persona puede alinear el mensaje que desea emitir, 

considerando a la empatía como aspecto relevante dentro del proceso. De este 

modo, cuando los estudiantes mejoran su nivel de interacción social, estos 

resultados pueden asociarse de manera directa con los niveles que tienen los 

estudiantes en cuanto a las habilidades empleadas durante la emisión de mensajes 

orales.  

Es preciso aquí reflexionar en que la interacción social genera un escenario 

para el desarrollo de las habilidades comunicativas, por ende existe una 

dependencia bidireccional, es decir una no puede entenderse sin la otra. De este 
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modo cuando se refiere a la interacción social, también puede comprenderse como 

un proceso de intercambio de experiencias que parten del sentido de dos o grupo 

de personas colocados en un mismo contexto social.  

Con respecto al objetivo específico 3, donde se propuso determinar cómo se 

relacionaban la interacción social con las habilidades para la comunicación 

lingüística del primer año de educación secundaria. Las teorías de las habilidades 

comunicativas, resaltan la importancia de desarrollar una adecuada comunicación 

lingüística, pues puede llegar hasta desarrollar el convencimiento e influencia sobre 

otras personas (O’Connor, 1999; como se citó en Ostojic et al., 2015). Según los 

resultados que se obtuvieron en la investigación, es posible inferir de la tabla 4 que 

existe una relación directa el cual además era alta entre la interacción social con 

las habilidades para la comunicación lingüística que tienen los estudiantes (rho = 

0,789; sig. = 0.030). Estos datos fueron reforzados con los niveles de latencia, 

volumen utilizado en las comunicaciones por los estudiantes, análisis el tono, 

reconocimiento de la expresión facial para cuando se transmite un mensaje o el 

análisis de la mirada en una interacción. Con el logro de habilidades para la 

comunicación lingüística, también se pueden favorecer otros aspectos relacionados 

con niveles de pensamiento superior, como el pensamiento crítico, de este modo, 

los resultados coinciden con Servairos (2019), quien en su investigación probó que 

las habilidades comunicativas se relacionaban directamente con mejores niveles 

de pensamiento crítico. Por tanto, de la investigación se desprende que un alto nivel 

de interacción social, se relaciona directamente con un alto nivel para el desarrollo 

de habilidades comunicativas.  

Con respecto al objetivo específico 4, donde se propuso determinar cómo se 

relacionaban la interacción social con la dimensión habilidades asertivas del primer 

año de educación secundaria. Al respecto (Reza, 2011) señala que la teoría de 

Vigotsky, sostiene que el sujeto es un ser maravilloso, dentro del cual las 

habilidades comunicativas tienen un papel fundamental, en un entorno o medio 

social, donde es importante generar interacciones. Según los resultados que se 

obtuvieron en la investigación, es posible inferir de la tabla 5 la presencia de una 

relación directa el cual es moderada entre la interacción social con las habilidades 

asertivas que tienen los estudiantes (rho = 0,684; sig. = 0.001). En cierta medida, 

la interacción social favorecen las habilidades asertivas, por ende también se 
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mejora el clima escolar. Con ello, los resultados coinciden con los reportes de 

Chumacero (2020), quien encontró que había una relación alta entre los niveles de 

percepción sobre clima escolar y su relación con las interacciones sociales.  

Es importante precisar que la conducta asertiva permite que los individuos 

pueden expresar las necesidades, sentimientos demostrando además el respeto a 

las demás personas, sin hacer uso de una excesiva ansiedad. Este es un hecho 

que además puede repercutir en el proceso de socialización, el cual constituye en 

un proceso complejo, donde intervienen personas, ambiente y rasgos culturales. 

Considerando esta dinámica, dentro de la asertividad, como una habilidad social, 

son adquiridos pero también se pueden aprender. A partir de esto, resulta 

importante tener en cuenta que un alto nivel de interacción social, están asociados 

de manera directa con mejores habilidades que se relacionaban con la asertividad 

en estudiantes de primer año del nivel secundaria. Desde el enfoque de la teoría 

de la interacción propuesta por Hebert, las interacciones sociales cobran ventaja 

en cuanto al valor que se le puede otorgar a la comunicación, reforzando la 

necesidad de contar con una sociedad que sea empática, que tenga también la 

necesidad y facilidad de ponerse uno en el lugar de otro.  

Otro aspecto que conviene analizar en este punto es que las habilidades 

comunicativas tienen como objetivo centrarse especialmente en una interacción 

cara a cara. De este modo en la interacción social, la presencia es insustituible, 

destacándose así algunos elementos como la oralidad, la experiencia por medio de 

la intensidad, además de los mecanismos paralingüísticos que se utilizan. De este 

modo, sin perder de vista el enfoque de la complejidad del procesos comunicativo, 

gran parte de aquellos elementos que se aprehenden en la comunicación surgen 

de una interacción con demás personas del entorno.  

En el objetivo general se propuso, Determinar la relación que existe entre la 

interacción social con las habilidades comunicativas que tienen los estudiantes de 

primer año de secundaria en una institución educativa de Piura, 2022. Con respecto 

a ello, los referentes teóricos de las habilidades comunicativas permiten verlas 

como facilitadoras del diálogo interior de lo que concibe un sujeto desde su 

perspectiva y el mundo exterior, empleando mecanismos para darlo a conocer 

(Teberosky, 1990; como se citó en Hernández & Hoyos, 2019). Por ende resulta 
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fundamental encontrar los espacios donde se pueda generar este diálogo entre 

interior y exterior de un mismo sujeto, en un contexto comunicativo.  

Además, de las interacciones sociales, se desprende que son conductas que 

permiten desarrollar comunicación con pares de forma existosa, transmitiendo 

ideas, deseos, opiniones, actitudes (Delgado y Moreta, 2015). Así, en los resultados 

de la investigación, la tabla 1, permitió probar que existía una relación directa y alta 

entre la variable interacción social y las habilidades comunicativas que tienen los 

estudiantes (rho = 0,745; sig. = 0.000). Los resultados de la investigación coinciden 

con los hallazgos reportados por Hidalgo (2020), quien también encontró que las 

habilidades sociales estaban relacionadas de manera directa con el nivel de 

interacción social que tienen los estudiantes. Es importante también considerar que 

la comunicación entre pares se sostiene en las relaciones que hay entre ellos, se 

sustenta en los niveles de comprensión que puede tener la otra persona y no solo 

de tratar de dar a entender lo que es realmente cierto.  

Ahora, por una parte, se tiene que, dentro de la necesidad de establecer 

comunicación entre individuos, se hace necesario tener en cuenta que los 

individuos necesitan acoplar conductas a partir del contexto derivados de los 

mecanismos empleados para transmitir información, además de un correcto uso de 

códigos. Con ello, este acoplamiento de conductas no hace sino solo en caer en 

cuenta de que para comunicarse hace falta algo más que tener habilidades para 

emitir y recibir un mensaje.  

La tendencia actual sugiere que el involucramiento de otras habilidades como 

la asertividad dotan al individuo de herramientas que van más allá de solo pensar 

en recibir y emitir mensajes. De hecho, trabajar a menudo con la asertividad como 

pilar fundamental en el acto comunicativo, dota al contexto de una oportunidad para 

la creación de espacios más democráticos, respetuosos, es decir permite potenciar 

la interacción para construir una sociedad. De este modo, un alto nivel de 

interacción social, puede asociarse de manera significativa con mejores niveles de 

las habilidades comunicativas, con ello estas habilidades representan un proceso 

fundamental que además permite regular ya hacer posibles las relaciones que 

puedan tener entre sí un conjunto de personas.  

Si se considera que existe la necesidad de entender que bajo el marco social, 

las interacciones sociales constituyen un gran sistema donde intervienen como 
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herramientas el lenguaje, la oralidad, uso de recursos, no es sino las interrelaciones 

de estos elementos lo que pueden garantizar de un modo adecuado el éxito para 

la emisión, recepción, valoración de recursos y asertividad que se ponen en juego 

en diferentes contextos de interacción.   

Finalmente, es necesario tener en cuenta que las personas siempre cuentan 

con la necesidad de estar comunicados, y el desarrollo de estos procesos de 

comunicación se ven ampliamente favorecidos con el manejo de una adecuada 

interacción social. Se debe considerar por tanto que las habilidades comunicativas 

permiten también la creación de una identidad social.  
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VI. CONCLUSIONES 

1. Con respecto al objetivo general, los resultados de la investigación permitieron 

concluir que existe relación directa y significativa entre la interacción social y las 

habilidades comunicativas (Tabla 1). Es decir que la interacción social no es 

independiente de las habilidades comunicativas, sino que es posible asociarlas 

funcionalmente.   

2. En cuanto al objetivo específico 1, se probó que la variable interacción social se 

encontraba relacionada de manera directa y significativa con las habilidades para 

la recepción que tenían los estudiantes. De este modo según la tabla 2, las variables 

no son independientes.  

3. Para el objetivo específico 2, se probó que la interacción social se encontraba 

relacionada de manera directa y significativa con la dimensión habilidades para la 

emisión que tenían los estudiantes. De este modo de acuerdo con la tabla 3, la 

interacción social y las habilidades para la emisión no pueden ser consideradas 

como variables independientes (Tabla 3).  

4. En cuanto al objetivo específico 3, se probó que la interacción social estaba 

relacionado de manera directa y alta con las habilidades para la comunicación 

lingüística que tienen los estudiantes. Por ello la interacción social y la dimensión 

habilidades para la comunicación lingüística no pueden ser consideradas como 

variables independientes (Tabla 4).  

5.Finalmente, en el objetivo específico 4, se comprobó que la interacción 

social se encontraba relacionado de manera directa y significativa con la dimensión 

de habilidades asertivas que tenían los estudiantes de primer año de educación 

secundaria. Por ende, tanto las interacciones sociales como la dimensión de 

habilidades asertivas no pueden ser consideradas como independientes (Tabla 5). 
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VII. RECOMENDACIONES 

A las autoridades de la institución educativa, se considera necesario 

desarrollar talleres con los docentes para fortalecer la aplicación de estrategias que 

mejoren las interacciones sociales que tienen los estudiantes, los cuales se 

asociarán con el nivel de habilidades comunicativas. Bajo este contexto también se 

recomienda conocer cuál es el nivel de dominio que tengan los docentes para 

implementar estrategias de interacción social y la forma en que éstos inciden en 

éxito de su práctica pedagógica o en características que se refieren de manera 

directa con el logro de los estudiantes.  

Además, se recomienda a los coordinadores de gestión pedagógica en la 

institución educativa, desarrollar de manera transversal el acompañamiento para el 

desarrollo de interacciones sociales en los estudiantes por medio de talleres que 

fortalezcan su rol de emisor así como de receptor en contextos comunicativos. Ya 

se hizo hincapié en la investigación que un área como las habilidades 

comunicativas estaban asociadas con las interacciones sociales, sin embargo 

corresponde reflexionar en lo que ocurre con otras áreas del currículo que también 

tienen un alto nivel de importancia para el desarrollo integral del estudiante. Es por 

eso que se recomienda plantear nuevos problemas de investigación referidas a 

cómo se relacionan las interacciones sociales con los aprendizajes de los 

estudiantes en el logro de las competencias que conforman el currículo nacional de 

educación básica secundaria.  

A los docentes, partiendo de los principios que sostienen que el aprendizaje 

es un proceso social, donde el individuo es un ser que construye su aprendizaje a 

través de la dinámica que establezca con un entorno, es necesario garantizar que 

se debe fortalecer el desarrollo de esta arista en el estudiante, así se precisa que 

es necesario fortalecer la dimensión de habilidades asertivas que tienen los 

estudiantes, por medio de talleres para la convivencia escolar e interacción con sus 

pares, logrando con ello mejorar la dimensión desde un contexto natural y propio 

del estudiante.   
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Anexo 1. Matriz de operacionalización de variables 

Variables de 
estudio 

Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 

Interacción 
social 

Conductas necesarias 
para poder comunicarse 
de manera exitosa con 
pares y manifestar con 
ello ideas, emociones, 
deseos, actitudes, 
opiniones, todas 
circunscritas a una 
determinada situación 
(Delgado & Moreta, 
2015, p. 75). 

La interacción social, 
restringida al área 
educativa, opera a 
través de las 
dimensiones 
interacciones lúdicas, 
expresión emotiva, la 
autoafirmación y la 
dimensión dialógica. 

Interacciones lúdicas 
Disposición  

Entendimiento 

Escala ordinal 
(Tipo Likert) 

Siempre (5) 
Casi siempre (4) 

A veces (3) 
Raras veces (2) 

Nunca (1) 

Expresión emotiva Empatía 

Autoafirmación 
Cumplimiento de 

tareas 
Espíritu de mejora 

Dimensión dialógica Comunicación social 

Habilidades 
comunicativas 

Las habilidades 
comunicativas permiten 
la presencia de un 
diálogo permanente 
entre un criterio interior, 
desarrollado a partir de la 
construcción mental que 
tenga el sujeto del 
mundo, y el mundo 
exterior (Teberosky, 
1990; como se citó en 
Hernández & Hoyos, 
2019) 

Las habilidades 
comunicativas operan a 
través de las siguientes 
dimensiones: 
habilidades para la 
recepción, habilidades 
para la emisión, 
habilidades para la 
comunicación 
paralingüística y las 
habilidades asertivas 

Habilidades para la 
recepción 

Atención  
Escucha activa 

Escala ordinal 
(Tipo Likert) 

Siempre (5) 
Casi siempre (4) 

A veces (3) 
Raras veces (2) 

Nunca (1) 

Habilidades para la 
emisión 

Claridad 
Brevedad 

Orden del mensaje 

Habilidades para la 
comunicación 
paralingüística 

Latencia  
Volumen 

Tono  
Mirada  

Expresión facial 

Habilidades 
asertivas 

Conducta asertiva 
Proactividad  

ANEXOS



 

 

 Anexo 2. Instrumentos de recojo de información UNIVERSIDAD CÉSAR 

VALLEJO 

 ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO DE INTERACCIÓN SOCIAL 
 

Estimado(a) alumno(a): El presente cuestionario tiene como propósito de recoger información acerca 

de cómo percibes tu interacción social, es decir, tus relaciones con los demás. Es anónimo, por lo que te 

pedimos que respondas con honestidad, escribiendo una equis (X) debajo de la opción que consideres 

apropiada, según las afirmaciones que se proponen. Muchas gracias. 

 

Ítems 
Siempre 

(5) 

Casi 
siempre  

(4) 

A 
veces  

(3) 

Raras 
veces  

(2) 

Nunca  
(1) 

1 Cuando interactúas con alguien, 
por lo general, comprendes el 
momento en que te comunica. 

     

2 Por lo general, cuando interactúas 
con una persona, comprendes las 
emociones que demuestra. 

     

3 Sueles identificarte con los 
sentimientos de tus compañeros, 
respecto de lo que te comunican. 

     

4 Al vincularte con los demás 
respetas sus puntos de vista u 
opiniones. 

     

5 Interactúas con tus compañeros, 
evitando hacerles sentir mal, 
según el lugar y respetando a los 
testigos. 

     

6 Más allá del mensaje, 
comprendes la realidad en que 
alguien interactúa contigo. 

     

7 Siempre muestras consideración y 
respeto por tus compañeros y 
otras personas. 

     

8 La entonación que imprimes a tus 
mensajes es adecuada y nunca 
agresiva. 

     

9 Comunicas tus ideas de modo 
directo, pero sin hacer sentir mal a 
tus interlocutores. 

     

10 Siempre atiendes a los mensajes 
que expresan tus interlocutores. 

     

11 Cuidas, siempre, que tus gestos y 
movimientos sean coherentes con 
la comunicación y no denoten 
grosería. 

     

12 Muestras oportunidad y 
consideración al emitir mensajes 
para iniciar, continuar y/o terminar 
los procesos de comunicación. 

     

13 Por lo general, demuestras 
cortesía en tu comunicación 
(saludas, pides permiso, denotas 
altura) 

     

15 Evitas expresar excesivas molestia 
o alegría a través de las redes 
sociales. 

     

16 Guías tu molestia, alegría u otra 
emoción hacia la persona y tema 

     



 

 

precisos de tus emociones. 

17 Siempre esperas el momento 
oportuno, el mejor momento para 
expresar tu molestia, alegría u otra 
emoción. 

     

18 Todas las manifestaciones de 
molestia, alegría u otra emoción 
de parte de ti, se dirigen al 
motivo exclusivo de malestar o 
satisfacción. 

     

19 Siempre demuestras tu molestia, 
alegría u otra emoción dentro de la 
dimensión y amplitud que 
corresponde, nunca exageras. 

     

20 Cuando expresas tu molestia, 
alegría u otra emoción conservas 
el equilibrio de ánimo. 

     

21 Cuando alguien te manifiesta su 
molestia, alegría u otra emoción, 
tienes el equilibrio para 
soportarlo y equilibrar tu malestar 
o satisfacción. 

     

22 La intensidad con que comunicas 
tu molestia, alegría u otra moción 
siempre es la adecuada. 

     

 

 

 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 

 ESCUELA DE POSGRADO 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 

Estimado(a) alumno(a): El presente cuestionario tiene como propósito de recoger información acerca 

de tus habilidades comunicativas, es decir, los mecanismos que empleas en todo tipo de comunicación. 

Es anónimo, por lo que te pedimos que respondas con honestidad, escribiendo una equis (X) debajo de la 

opción que consideres apropiada, según las afirmaciones que se proponen. Muchas gracias. 

 
 

ÍTEMS 

ESCALA 

Siempr
e 

(5) 

Casi 
siempr

e  

(4) 

A 
vece

s  

(3) 

Rara
s 

veces  

(2) 

Nunc
a  

(1) 
 

1. Me expreso oralmente con 
propiedad y corrección. 

      

2. Me expreso por escrito con 
propiedad y corrección. 

      

3. Pienso lo que voy a decir antes de 
expresarlo 

      

4 Persuado a los demás con mis 
argumentos. 

      

5. Me siente seguro cuando tengo 
que iniciar una conversación 

      

6 Contrasto opiniones antes que 
imponer mis propias ideas 
directamente. 

      



 

 

7 Evito omitir opiniones sobre 
asuntos que ignoro. 

      

8 Utilizo un lenguaje comprensible 
en mis relaciones con los demás. 

      

9 Permito que quién me escucha me 
manifieste hasta qué punto me 
entiende. 

      

1
0 

Articula clara y correctamente y a 
la velocidad moderada cuando 
habla 

      

1
1 

Emplea un vocabulario adecuado 
al de su interlocutor. 

      

1
2 

Autorregulo la frecuencia y 
duración de mis propias 
intervenciones. 

      

1
3 

Respeto las opiniones o ideas de 
quien me habla 

      

1
4 

Me concentro en escuchar antes 
que emitir un juicio de opinión. 

      

1
5 

Me pongo en el lugar del otro para 
comprender mejor sus reacciones. 

      

1
6 

Me cercioro que he comprendido 
antes que intervenir. 

      

1
7 

Prescindo de los prejuicios que 
tengo de quien me habla. 

      

1
8 

Descubro fácilmente el hilo 
conductor de lo que se me dice. 

      

1
9 

Presto atención al contexto para 
entender el significado de las 
palabras. 

      

2
0 

Hago preguntas para cerciorarme 
que he comprendido bien. 

      

2
1 

Permito que algunos manifiesten 
sus diferencias sobre lo expuesto. 

      

2
2 

Mira a su interlocutor cuando 
habla. 

      

2
3 

Desvía la mirada cuando se dirige 
a su interlocutor. 

      

2
4 

Usa las manos como herramienta 
para reforzar lo dicho a través de 
la comunicación verbal. 

      

2
5 

Considera importante el 
movimiento de las manos para 
transmitir la información. 

      

2
6 

Considera que los movimientos del 
cuerpo refuerzan nuestro mensaje. 

      

2
7 

Considera que el uso excesivo de 
nuestras manos, pueden desviar 
nuestro mensaje. 

      

 

 

  



 

 

Anexo 3. Validez y Confiabilidad de los instrumentos  

 

 



 

 

  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

Base de datos del Cuestionario de Interacción Social 



 

 

Prueba de confiabilidad de Cuestionario de Interacción social 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,895 21 

 

 

Ítems Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de Cronbach 

si el elemento se 

ha suprimido 

Cuando interactúas con alguien, por lo general, comprendes el momento en 

que te comunica. 
,638 ,886 

Por lo general, cuando interactúas con una persona, comprendes las 

emociones que demuestra. 
,575 ,889 

Sueles identificarte con los sentimientos de tus compañeros, respecto de lo 

que te comunican. 
,564 ,889 

Al vincularte con los demás respetas sus puntos de vista u opiniones. ,620 ,888 

Interactúas con tus compañeros, evitando hacerles sentir mal, según el lugar 

y respetando a los testigos. 
,549 ,889 

Más allá del mensaje, comprendes la realidad en que alguien interactúa 

contigo. 
,331 ,894 

Siempre muestras consideración y respeto por tus compañeros y otras 

personas. 
,683 ,885 

La entonación que imprimes a tus mensajes es adecuada y nunca agresiva. ,279 ,896 

Comunicas tus ideas de modo directo, pero sin hacer sentir mal a tus 

interlocutores. 
,565 ,889 

Siempre atiendes a los mensajes que expresan tus interlocutores. ,610 ,887 

Cuidas, siempre, que tus gestos y movimientos sean coherentes con la 

comunicación y no denoten grosería. 
,168 ,902 

Muestras oportunidad y consideración al emitir mensajes para iniciar, 

continuar y/o terminar los procesos de comunicación. 
,633 ,888 

Por lo general, demuestras cortesía en tu comunicación (saludas, pides 

permiso, denotas altura) 
,504 ,890 

Evitas expresar excesivas molestia o alegría a través de las redes sociales. ,538 ,889 

Guías tu molestia, alegría u otra emoción hacia la persona y tema precisos de 

tus emociones. 
,560 ,889 

Siempre esperas el momento oportuno, el mejor momento para expresar tu 

molestia, alegría u otra emoción. 
,518 ,891 

Todas las manifestaciones de molestia, alegría u otra emoción de parte de ti, 

se dirigen al motivo exclusivo de malestar o satisfacción. 
,435 ,892 

Siempre demuestras tu molestia, alegría u otra emoción dentro de la 

dimensión y amplitud que corresponde, nunca exageras. 
,489 ,891 

Cuando expresas tu molestia, alegría u otra emoción conservas el equilibrio 

de ánimo. 
,567 ,888 

Cuando alguien te manifiesta su molestia, alegría u otra emoción, tienes el 

equilibrio para soportarlo y equilibrar tu malestar o satisfacción. 
,534 ,890 

La intensidad con que comunicas tu molestia, alegría u otra moción siempre 

es la adecuada. 
,529 ,890 

 

 

 



 

 

Base de datos del Cuestionario de Habilidades comunicativas 



 

 

 

Prueba de confiabilidad de cuestionario de Habilidades comunicativas 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,873 27 

 

Ítems 
Correlación total de 

elementos corregida 

Alfa de 

Cronbach si 

el elemento 

se ha 

suprimido 

Me expreso oralmente con propiedad y corrección. ,692 ,862 

Me expreso por escrito con propiedad y corrección. ,702 ,862 

Pienso lo que voy a decir antes de expresarlo ,374 ,870 

Persuado a los demás con mis argumentos. ,611 ,865 

Me siente seguro cuando tengo que iniciar una conversación ,613 ,865 

Contrasto opiniones antes que imponer mis propias ideas directamente. ,791 ,858 

Evito omitir opiniones sobre asuntos que ignoro. ,335 ,871 

Utilizo un lenguaje comprensible en mis relaciones con los demás. ,632 ,863 

Permito que quién me escucha me manifieste hasta qué punto me entiende. ,735 ,860 

Articula clara y correctamente y a la velocidad moderada cuando habla ,687 ,863 

Emplea un vocabulario adecuado al de su interlocutor. ,623 ,864 

Autorregulo la frecuencia y duración de mis propias intervenciones. ,619 ,864 

Respeto las opiniones o ideas de quien me habla ,615 ,863 

Me concentro en escuchar antes que emitir un juicio de opinión. ,714 ,862 

Me pongo en el lugar del otro para comprender mejor sus reacciones. ,582 ,865 

Me cercioro que he comprendido antes que intervenir. ,668 ,862 

Prescindo de los prejuicios que tengo de quien me habla. ,602 ,866 

Descubro fácilmente el hilo conductor de lo que se me dice. ,649 ,863 

Presto atención al contexto para entender el significado de las palabras. ,578 ,865 

Hago preguntas para cerciorarme que he comprendido bien. ,600 ,865 

Permito que algunos manifiesten sus diferencias sobre lo expuesto. -,096 ,887 

Mira a su interlocutor cuando habla. -,029 ,879 

Desvía la mirada cuando se dirige a su interlocutor. ,118 ,879 

Usa las manos como herramienta para reforzar lo dicho a través de la comunicación 

verbal. 
-,191 ,889 

Considera importante el movimiento de las manos para transmitir la información. ,066 ,880 

Considera que los movimientos del cuerpo refuerzan nuestro mensaje. ,045 ,881 

Considera que el uso excesivo de nuestras manos, pueden desviar nuestro mensaje. ,115 ,877 

  



 

 

Anexo 4. Solicitud de autorización para la aplicación  de las dos   

encuestas 
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