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Resumen 

 

Mi carrera como docente me ha permitido evolucionar en muchos ámbitos de mi 

vida, es porque creo que la educación ejerce un gran efecto transformador en 

los seres humanos; confluyen distintas interacciones alrededor de un docente y 

este precisamente debe utilizar de forma pertinente una serie de herramientas 

pedagógicas y sociales que lo acompañen en el camino hacia el logro de los 

objetivos. En esta investigación me propuse encontrar la relación entre el 

entrenamiento de las habilidades sociales y la formación continua dicho estudio 

se realizaría en el lugar donde laboro por cerca de 12 años, en la Institución 

educativa Privada Santa María de la Gracia, Magdalena –2020.   Para ello se 

desarrolló la tesis utilizando la metodología descriptivo correlacional, para 

demostrar la hipótesis general, así como las específicas para ver su certeza o 

rechazo; por lo cual se trabajó con el método hipotético deductivo y los datos se 

recopilaron en un tiempo definido y único por ello se denomina transversal. 

 

El instrumento elegido fue la encuesta la cual fue remitida a la institución 

vía correo electrónico y los datos obtenidos con las respuestas de todos los 

encuestados fueron exportados a una hoja Excel para finalmente tabularlos en 

el programa estadístico SPSS.  Los resultados obtenidos establecen que en el 

entrenamiento de habilidades sociales se muestra bajo (73,3%) y regular 

(26,7%,) y la formación continua como adecuada (82,7%) y regular (17,3%).  En 

el análisis de tablas cruzada se percibió en la V1, el entrenamiento de 

habilidades sociales alto (54,7%), mientras la formación continua es buena 

(45.3%); la prueba estadística de correlación Rho de Spearman (Rho=0.567, Sig. 

(Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05), finalmente permite afirmar que existe una relación 

directa moderada entre estas dos variables 

 

Palabras claves:  

 

Formación continua, entrenamiento de habilidades sociales, institución 

educativa particular Santa María de la Gracia. 
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Abstract 

My teaching career has allowed me to evolve in many areas of my life, it is 

because I believe that education has a great transformative effect on human 

beings; Different interactions converge around a teacher and the teacher must 

precisely use a series of pedagogical and social tools to accompany him on the 

way to achieving the objectives. In this research, I set out to find the relationship 

between social skills training and continuous training. This study would be carried 

out in the place where I worked for about 12 years, at the Santa Maria de la 

Gracia Private Educational Institution, Magdalena –2020.  For this, the thesis was 

developed using the correlational descriptive methodology, to demonstrate the 

general hypothesis, as well as the specific ones to see its certainty or rejection; 

therefore, we worked with the hypothetical deductive method and the data were 

collected in a defined and unique time, which is why it is called transversal. 

 

 The instrument chosen was the survey which was sent to the institution 

via email and the data obtained was exported to an Excel sheet to finally tabulate 

them in the SPSS statistical program. The results obtained establish that in social 

skills training it is low (73.3%) and regular (26.7%,) and continuous training as 

adequate (82.7%) and regular (17.3%). In the cross-table analysis, V1 showed 

high social skills training (54.7%), while continuous training is good (45.3%); 

Spearman's Rho statistical correlation test (Rho = 0.567, Sig. (Bilateral) = 0.000; 

(p ≤ 0.05), finally allows us to affirm that there is a moderate direct relationship 

between these two variables 

Keywords: 

Continuing education, social skills training, private educational institution Santa 

Maria de la Gracia 
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I. INTRODUCCIÓN 

La educación formal es un proceso eminentemente social, cuyos principales 

agentes intervinientes son el maestro y el aprendiz; entre ellos existe una 

permanente interacción, constante transmisión de información de toda índole, 

códigos lingüísticos y no lingüísticos deberán estar armonizados con la finalidad 

de establecer un mensaje claro, oportuno y eficiente. Bajo este panorama es 

importante centrar nuestra atención en la relación existente entre los distintos 

agentes educativos y resaltar lo fundamental de mantener adecuadas relaciones 

sociales para alcanzar las metas y/o objetivos trazados inicialmente. Los seres 

humanos para relacionarse pertinentemente necesitan desarrollar ciertas 

habilidades que le permitan primero integrarse a la sociedad y segundo 

desenvolverse entre sus miembros, según el saber científico estas habilidades 

se categorizan en dos: cognitiva y no cognitivas o socioemocionales.  Las 

mismas que pertenecen al área del comportamiento, aclarando que no es un 

rasgo típico de la personalidad, a las cuales se les denomina habilidades sociales 

(Bassi et al. 2012).  Estas habilidades son comportamientos aprendidos a lo largo 

de la vida y permiten tener adecuadas relaciones sociales con los individuos que 

nos rodean, Bandura (1982).  

 

A pesar de la evolución de la humanidad y las nuevas propuestas 

educativas, es el docente quien a través de su formación profesional no solo 

desarrolla conocimientos técnicos científicos sino transmite conductas, 

emociones, sentimientos y actitudes que afectan en sus dicentes de manera 

positiva o negativa. Las habilidades sociales están presentes en todos los 

ámbitos del ser humano y es la etapa escolar una de ellas, es aquí donde los 

estudiantes aprenden a relacionarse con sus pares y con adultos distintos de sus 

padres, es el docente quien tiene la gran responsabilidad de modelar estas 

conductas convirtiéndose en un eje fundamental en este proceso. Teniendo 

estas dos posibilidades sobre la mesa se hace necesario que los docentes 

desarrollen habilidades sociales ligadas específicamente al contexto educativo 

logrando interacciones positivas que permitan un ambiente favorable, 

interactuando de forma idónea logrando resolver situaciones inmediatas, 

además de evitar probables conflictos futuros. 
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Sin embargo, existen docentes que no tienen bien desarrolladas las 

habilidades sociales, esta situación nos hace pensar sobre las implicancias que 

tiene en el desarrollo de dichas habilidades dentro de un contexto escolar y sobre 

las consecuencias para el futuro de la infancia si no tienen las herramientas 

necesarias para desenvolverse y relacionarse con los demás, resulta relevante 

la formación continua de los docentes en todo el campo del quehacer educativo. 

 

En la Institución educativa privada Santa María de la Gracia, donde 

laboro se observa docentes con dificultades al relacionarse tanto con otros 

docentes, padres de familia y en la interacción diaria con los estudiantes; 

reflejados en la poca empatía    no se integran con los demás docentes, poco 

participativos, así mismo muestran poco dominio en el manejo de estrategias de 

aprendizaje, enfoques acordes con la educación que se necesita los estudiantes 

en siglo XXI.  Frente a esta problemática se decidió realizar la indagación 

formulando la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona el entrenamiento de las 

habilidades sociales con la formación continua de los docentes de la Institución 

educativa Privada Santa María de la Gracia, Magdalena –2020? 

 

Así mismo, se formuló los problemas específicos de la investigación. 

PE1: ¿Cómo se relaciona el entrenamiento de las habilidades sociales con la 

dimensión educativa de los docentes de la Institución educativa Privada Santa 

María de la Gracia, Magdalena –2020?; PE2: ¿Cómo se relaciona el 

entrenamiento de las habilidades sociales con la dimensión pedagógica de los 

docentes de la Institución educativa Privada Santa María de la Gracia, 

Magdalena –2020?; PE3: ¿ Cómo se relaciona el entrenamiento de las 

habilidades sociales con la dimensión humana de los docentes de la Institución 

educativa Privada Santa María de la Gracia, Magdalena –2020?. 

 

La presente investigación se justificó teóricamente ya que hace una 

revisión bibliográfica para ahondar sobre lo que conocemos por entrenamiento 

de habilidades sociales y como esta se relacionan con la formación continua, 

teniendo en cuenta las bases teóricas que dan soporte a los planteamientos y 

realizando una búsqueda de antecedentes e investigaciones que aportan al 

enriquecimiento del tema.  Se añade una justificación práctica porque permitirá 
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a los educadores de la institución tener información real de la situación actual a 

fin de tomar medidas en mejora de sus propias habilidades.  En cuanto a la 

justificación metodológica, aplica el enfoque cuantitativo, el método seleccionado 

es el hipotético - deductivo, de tipo correlacional causal de corte transversal y 

con diseño no experimental. Asimismo, se aplicaron cuestionarios estructurados 

para obtener información acerca de las variables de estudio. 

Igualmente, se formuló el objetivo general de la investigación: 

Determinar la relación entre el entrenamiento de las habilidades sociales y la 

formación continua de los docentes de la Institución educativa Privada Santa 

María de la Gracia, Magdalena –2020. Del mismo modo se formularon los 

objetivos específicos que continuación menciono. O.E.1: Establecer la relación 

entre el entrenamiento de las habilidades sociales y en la dimensión educativa; 

O.E.2: Establecer la relación entre el entrenamiento de las habilidades sociales 

y en la dimensión pedagógica; O.E.3: Establecer la relación entre el 

entrenamiento de las habilidades sociales y en la dimensión humana. 

 

Con respeto a las hipótesis de la indagación se propuso como hipótesis 

general: Existe influencia significativa entre el entrenamiento de las habilidades 

sociales y la formación continua de los docentes de la Institución educativa 

Privada Santa María de la Gracia – 2020. 

 

De la misma manera se planteó 4 hipótesis específicas que se 

comprobara durante la investigación. H. E.1: Existe relación significativa entre el 

entrenamiento de las habilidades sociales y la dimensión educativa. H. E.2: 

Existe relación significativa entre el entrenamiento de las habilidades sociales y 

la dimensión pedagógica. H. E.3: Existe relación significativa entre el 

entrenamiento de las habilidades sociales y la dimensión educativa. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Para tomar en cuenta los antecedentes nacionales que respaldan la tesis 

tenemos a Reyes (2016) cuya investigación fue determinar la relación entre 

habilidades sociales y desempeño docente a través de la percepción de los 

estudiantes universitarios, donde se utilizó como muestra a 100 estudiantes de 

una universidad privada, ambos variables fueron correlacionadas aplicando el 

coeficiente Rho de Sperman alcanzando una  Rho de 0,74 indicando una 

correlación moderadamente fuerte; el diseño es no experimental de corte 

transversal. Este estudio demuestra que existe una relación directa y significativa 

(Rho = 0,74, p < .01). 

Además, Montoro (2018) desarrolló su investigación acerca del análisis 

de las habilidades sociales y desempeños docentes, aplicó instrumentos 

validados que permitió representar las habilidades de los docentes investigados. 

La averiguación se realizó bajo el enfoque cualitativo a nivel exploratorio, cuyo 

diseño fue el descriptivo y se aplicó el método de estudio de casos. Luego del 

análisis de datos, se concluye que ambas variables, son muy transcendentales 

cuya interacción debería optimizarse con la finalidad de relacionarse de forma 

más eficiente entre docentes y estudiantes.  

 

En la misma línea, Luna (2018), asumió como propósito de indagación de 

determinar la correlación entre las habilidades sociales y desempeño laboral. La 

indagación se ejecutó considerando el enfoque cuantitativo de diseño no 

experimental correlacional de corte transversal. El resultado obtenido en la 

estadística realizada fue que coexistió una correlación directa entre las 

habilidades sociales y el desempeño laboral donde se demostró que Rho=0,753. 

Como conclusión aseveró que las habilidades sociales son relevantes para el 

desempeño laboral eficiente. 

 

Así mismo, Bonilla, Rivera & Rivera (2018). En su indagación intenta 

describir como se relacionan las habilidades sociales y la actitud emprendedora 

en estudiantes del Perú. Se elaboró el estudio teniendo como enfoque 

cuantitativo de diseño correlacional entre ambas variables. Los resultados 

revelarían un existen bajo grado relacional entre la actitud emprendedora y 
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habilidades sociales en (59,6%) y (42,4%). Además, pudo comprobar un alto 

grado de relación entre las variables de (0,759). El estudio termina afirmando 

que un/a alumno que desarrolla las habilidades sociales también tendrá un 

espíritu emprendedor, ubicando a la educación como factor primordial para el 

florecimiento de la conducta emprendedora. 

 

Así mismo Trejos (2017).  Buscó establecer la relación entre las 

habilidades sociales y la convivencia. La indagación se desarrolla bajo el modelo 

positivista, de enfoque cuantitativo, aplicando una investigación sustantiva, de 

diseño no experimental transeccional correlacional.  El estudio concluyó 

determinando la existencia de un grado de alta relación positivo entre las 

habilidades sociales y la convivencia en el aula. La estadística demostró que el 

coeficiente de correlación no paramétrica rho de Spearman r= 0,751 y p= 0, 000, 

es decir una relación positiva alta. 

 

Hernández, Et al. (2016). Desarrolló una tesis para describir como se 

relaciona la agresión y las habilidades sociales en los estudiantes; dicha 

investigación fue de corte descriptivo correlacional, con diseño no experimental. 

Finalmente determinó que no existe relación significativa entre ambas variables. 

Los niños manifiestan un alto grado de agresividad teniendo problemas para 

relacionarse, sus habilidades sociales son poco desarrolladas. 

 

Continuamos con las indagaciones internacionales, empezando con 

Mendo (2019). Propuso como objetivo de trabajo probar que, dentro del contexto 

universitario, la aplicación de metodologías activas como el entrenamiento en 

habilidades sociales y el Aprendizaje Cooperativo, son exitosas en sus 

participantes. Para la investigación se diseñaron metodologías cuasi 

experimentales. Los resultados conseguidos dan cuenta que al desarrollarse 

habilidades sociales se reducen la ansiedad. Resaltando el resultado de la 

aplicación de ambas metodologías, sobre las habilidades sociales de equipo. Sin 

embargo, es importarte destacar la prolongación del tiempo de aplicación de la 

metodología cooperativa tendrá un efecto relevante sobre el desarrollo de las 

habilidades sociales en equipo. 
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 Ronquillo (2018). Efectúo una investigación para establecer un análisis 

de la formación continua de los docentes que laboran dando cátedra de 

matemática en el bachillerato de la Unidad Educativa Saquisilí. La problemática 

detectada fue que existen docentes de matemáticas que no tenían preparación 

para la enseñanza, la formación en pregrado era otra, sin embargo, ejercían la 

docencia, careciendo de estrategias metodológicas para ser un docente idóneo. 

Los cursos de capacitación propuestos por el ministerio de educación son 

considerados como buenos por los docentes investigados porque permitió 

mejorar las competencias, las habilidades, destrezas matemáticas, perfeccionar 

la enseñanza de docentes para guiar el inter-aprendizaje, transformarlos en 

entes reflexivos, analíticos y críticos. 

 

Marcillo (2018). Presentó su investigación en la universidad de Manabí. 

cuyo objetivo era detectar las carencias de la formación continua de los docentes 

universitarios para la gestión didáctica y desarrollo de competencias indagativas.  

Los indicadores que se tomaron en cuenta en la indagación fueron la gestión 

institucional y la autogestión. La conclusión que se obtuvo fue que los docentes 

demandan capacitaciones, implementación de estrategias para garantizar la 

formación continua de los mismos. 

 

Montalvo (2018).  En su investigación analizó las características que 

debe tener la formación docente continua y los enfoques pedagógicos durante 

su formación inicial como docente con la finalidad de optimizar el aprendizaje de 

los estudiantes. Se analizó la experiencia ecuatoriana de los últimos 10 años 

incluyendo los mentores, directivos de las instituciones educativas, asesores y 

auditores. Llegando a la conclusión que la formación inicial docente debe 

alinearse según los estándares, mejorar la selección al ingreso de la carrera 

magisterial, mejorar la estructura salarial, promover capacitaciones permanentes 

en todos los niveles de la educación. 

 

Betancourth et al. (2017). En Colombia se Investigaron las habilidades 

sociales relacionadas al proceso de comunicación. La variable habilidades 

sociales fue medida a través de la escala propuesta por Alvarado & Narváez en 

el año 2010. Para la confiabilidad lo demostró por consistencia interna con un 
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alfa de Cronbach de 0.97 y la validación por juicio de expertos. El estudio se 

caracterizó por ser descriptivo, los datos se recogieron en un determinado 

momento y de denomino transversal. Los resultados revelan que los estudiantes 

presentan un nivel medio alto de habilidades sociales, sin embargo, se percibe 

diferencias reveladoras en la variable género, siendo las damas quienes 

mostraron niveles más altos en estos repertorios de comportamiento.  

 

Para dar soporte teórico a la tesis indagué en las raíces históricas y 

mencionaré algunos reconocidos investigadores quienes realizaron un estudio 

sistemático del tema, entre ellos tenemos Salter (1949) quien las refería como 

habilidades expresivas en su famoso trabajo “Terapia de los reflejos 

condicionados”, el cual fue continuado por Wolpe (1958) y Lazarus (1966) 

quienes introdujeron el término “conducta asertiva”. Pero con el transcurrir del 

tiempo los investigadores llegaron a la conclusión que las habilidades sociales 

no solo pueden estar enfrascadas en el uso de asertividad, sino que demandan 

un conjunto de acciones y pensamientos aplicados dentro de un contexto 

complejo, esta definición la establecería Philips (1961) al utilizar el término 

competencia social. Ya a partir de los años 70 se toma mayor interés en el 

desarrollo de programas o procedimientos para ampliar los conocimientos en 

este ámbito.   

 

Como segunda fuente histórica tenemos a las investigaciones 

desarrolladas en Inglaterra donde se instaura el concepto de “habilidad” a las 

interacciones efectuadas entre hombre-máquina cuyas características de acción 

con este tipo de sistema requería de acciones perceptoras, decisoras, motoras 

y otras relacionadas con el procesamiento de información, el uso de este término 

fue llevado al sistema hombre-hombre, permitiéndoles ampliar sus 

investigaciones en torno a las habilidades sociales, Argyle y Kendon (1967).  A 

pesar de que las fuentes hayan provenido una de Estados Unidos y  otra de 

Inglaterra ambas convergen tanto en los temas, métodos y conclusiones, pero 

fue en Estados Unidos que el término evolucionó como “libertad emocional” 

(Lazarus 1971), “efectividad personal” (Liberman 1975) sin embargo no tuvieron 

acogida hasta los años setenta, además expresiones como “entrenamiento 

asertivo” (Linehan 1984) o la de “entrenamiento en habilidades sociales” (Argyle 
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1978) se tomaron en cuenta para designar las mismas categorías conductuales.  

Para Caballo estos términos eran equivalentes hasta que no se establezca lo 

contrario y sobre esta posición me baso para la elaboración de mi tesis. 

 

A pesar de que nuestra conducta está determinada por el contexto al cual 

pertenecemos, estas varían por su origen cultural cuyos patrones y códigos 

comunicativos  son diversos de modo que una conducta que puede ser 

considerada correcta o apropiada en un lugar, sea inapropiada en otro; a esto 

se le añade que cada ser humano lleva consigo sus propias experiencias, 

pensamiento y actitudes, modos y manera de interactuar con los demás, lo que 

no lleva a pensar que no puede haber una concepción absoluta de habilidad 

social.  La conducta habilidosa estaría constituida por la eficacia en el logro de 

sus objetivos, por la eficacia en mejorar la relación con los otros y la eficacia en 

mantener la autoestima de la persona Linehan (1984). 

 

En el manual evaluación y entrenamiento de habilidades sociales, Caballo 

(1986) las define como conductas habilidosas sobre las cuales un individuo 

expresa deseos, sentimientos y actitudes acordes al contexto logrando resolver 

problemas inmediatos, a la vez que disminuye la posibilidad de tener otros en el 

futuro. Ampliando un poco el panorama de este concepto tenemos a Goldstein 

(1980) quien agrega, conjunto conductas dirigidas hacia objetivos con el fin de 

obtener una recompensa, ubicándose en una actitud empática, es decir, tomar 

conciencia del papel de la otra persona, entendiendo su comportamiento y 

reaccionando con eficacia frente a ello.  

 

Gardner (1994), conocido autor de las “inteligencias múltiples”, dentro 

de las ocho inteligencias que propone es la inteligencia interpersonal cuya 

subdivisión son la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, esta 

última ligada a la capacidad de comprender a los demás, incluyendo en ella el 

liderazgo, mantener las relaciones de forma positiva, además de tener un 

correcto análisis de su contexto social. 

 

 Blanco (2019), define las habilidades sociales 

como conductas adecuadas en escenarios de interacción social; es el arte de 



9 

 

interrelacionarse con los demás individuos y con el entorno. Además, tenemos a 

Pulido (2009), afirma que las habilidades sociales benefician la comunicación 

dentro del aula y favorecen al proceso de enseñanza – aprendizaje. Betancourth 

et al. (2017). Definieron que las habilidades sociales son recopilaciones 

comportamentales que las personas manejan para afrontar diferentes 

situaciones de su vida, así como para establecer relaciones interpersonales de 

calidad. 

 

Para el presente informe con relación a la variable habilidades sociales 

definiremos según Gismero (2005), como conductas asertivas entre las que se 

manifiestan como verbales y no verbales expresadas por un individuo en un 

contexto específico. Del mismo autor, presentó las seis dimensiones de las 

habilidades sociales: a) autoexpresión en situaciones sociales: esta dimensión 

indica la capacidad de desenvolverse de manera espontánea, directa, sin miedo 

en cualquier situación o contexto social. Así mismo son capaces tienen facilidad 

para expresar opiniones y emociones libremente; b) Defensa de los propios 

derechos como consumidor: significa manifestar conductas asertivas ante los 

demás para defender los derechos que se tiene como consumidor; c) Expresión 

de disconformidad: Factor evitar conflictos con otras personas además de 

expresar los sentimientos, emociones negativas de una forma adecuada. d) 

Decir no y cortar interacciones: revela la capacidad del individuo de saber decir 

no situaciones que no desea vivir. Así como, cortar una relación tóxica. e) Hacer 

peticiones: es la forma que tiene los individuos de pedir algo a alguien, es decir 

puede solicitar alguna cosa sin mayor dificultad. Puede ser un favor a un amigo, 

la forma de pedir cuando compras algo; f) Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto: es la capacidad que posee un individuo de relacionarse con el 

sexo opuesto, dialogar con la persona que le gusta, cortejarlo, hacer una cita, 

iniciar una relación armoniosa, decirle hermosa (o). 

 

 Por otro lado, tenemos la segunda variable que es la formación continua de 

docentes la cual está determinada por la actuación profesional y el compromiso 

de realizar una eficiente práctica pedagógica para garantizar la construcción de 

nuevos saberes enfrentando el currículo oficial y el currículo oculto. Esta 

situación se ha visto reflejada en medio de la coyuntura social que vivimos, pues  
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aunado a la transmisión y generación de conocimientos que se imparten día a 

día, está la de manejar herramientas tecnológicas para impartirlos, lo que 

llamamos ahora Tics, de acuerdo a Garate & Cordero (2018), la formación 

continua del docente se ve apoyada por el uso de las Tics ya que debido a la 

facilidad de uso y ofrecer herramientas para generar ideas como seguimiento y 

retroalimentación al docente para que pueda seguir impartiendo conocimientos. 

Indudablemente hoy en día el quehacer docente está ligado al uso de las 

herramientas tecnológicas para potenciar y hacer viable su práctica, asimismo, 

Belloch (2013), afirma que para desarrollar buenas prácticas educativas todo 

depende de la formación del docente, que actualmente debe relacionarse con la 

tecnología y métodos de enseñanza, por ello deben formarse continuamente con 

el fin de gestionar los conocimientos y cambiar lo convencional por lo actual. 

 

  Para fundamentar la variable formación continua de los docentes definiremos 

de acuerdo a diversos autores tomando como autor base a Camargo (2004) 

quien sostiene que para efectuar una práctica pedagógica y profesional 

pertinente los docentes deben atravesar un proceso de actualización constante 

el cual debe estar profundamente enmarcado a la sociedad que atiende siendo 

capaz de integrarse a la población que atiende,  finalmente entender que el 

profesional docente reedifica su propio conocimiento partiendo de la experiencia. 

Por ello es fundamental conocer la concepción que los propios docentes tienen 

acerca de su formación, las implicancias y los resultados de un determinado tipo 

de formación ya que con el tiempo esta práctica se torna rutinaria cayendo en la 

cuenta de convertirse en máquinas fotocopiadoras de información; a pesar del 

uso de ciertas herramientas tecnológicas, la educación se vuelve superficial, otro 

autor como Imbermon (2001), afirma que la formación continua es un proceso 

de reflexión por parte del docente acerca de su propia practica con el fin de poder 

identificar sus dificultades y resolverlas con nuevas actualizaciones en 

estrategias didácticas. 

 

Por otro lado, el Instituto de la máquina (s/f), la define como el conjunto 

de acciones formativas que desarrollan las instituciones a favor de sus 

trabajadores para mejorar sus competencias. Los investigadores Villagra, & 

Sepúlveda (2016), Perrenoud, (2001, 2004, 2007, 2012), Díaz (2008), Le Boterf 
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(2015), entre otros, respaldan la concepción de la formación continua como una 

transformación metódica y progresiva cuyo propósito es la profesionalización 

docente como resultado de procesos de gestión y autogestión institucional 

vinculados a la solución de problemas concernientes a su práctica. Muy pocas 

han sido las teorías que respalden la práctica pedagógica y puedan orientan el 

quehacer docente, es por ello el ejercicio reflexivo de seguir en la búsqueda para 

producir información que permita fortalecerla. 

Por otro lado, la formación docente, aquella que se da durante el ejercicio 

mismo de la profesión tal y como indica Davini (2015), afirma que la formación 

continua de docentes se compone de estrategias y recursos de aplicación, con 

lo cual permiten seleccionar recursos exactos para un área de conocimiento que 

se quiere retroalimentar, el autor menciona los cursos de capacitación, lo cual 

brinda nuevos enfoques para mejorar las estrategias escolares, sin embargo, 

este conjunto de saberes se torna disperso, por no tener un criterio determinado 

como lo establece Diaz (2006) quien aporta con cuatro ámbitos fundamentales 

de la formación docente después de haber culminado lo estudios universitarios, 

estos son:  (a) formación personal, (b) formación teórica, (c) formación disciplinar 

y (d) formación como investigador.  Sin embargo, estos ámbitos no son tomados 

en cuenta convirtiendo a la educación en una práctica meramente técnica, donde 

el objetivo fundamental es la transmisión de conocimientos científicos y 

culturales, es fácil entonces confundirse al escoger los contenidos relacionados 

a las actualizaciones que no atienden al requerimiento de la sociedad, ni 

tampoco el docente logra tener en claro hacia dónde dirigir esta preparación; 

como indica  Looi&Lim (2008), enfatiza que los programas de formación 

continua, muchas veces no dan oportunidades de participación y solo el que dicta 

la retroalimentación de teorías, lo cual sería un gran problema ya que no permite 

la entrada de conocimiento significativo.  

De otro lado, la formación continua, es la instrucción de los docentes y 

su educación permanente, un conjunto de oportunidades de aprendizaje y 

desarrollo concatenadas (Ganser, 2000).  Del mismo modo, Torres (2017), afirma 

que la formación continua se da de forma presencial o distancia con la intención 

de mejorar las capacidades pedagógicas a través de especializaciones donde el 

docente necesita perfeccionar. 
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Seguidamente se narran las dimensiones de la formación continua. Para 

Camargo (2004) los cursos de capacitaciones, diplomados, especializaciones 

responden a las diferentes necesidades para el docente, la cual se congrega en 

tres dimensiones. a) Dimensión educativa, referida específicamente a las 

políticas educativas, involucra al proyecto educativo nacional, los principios, 

valores, el perfil de estudiante que requiere la sociedad actual. El docente debe 

estar preparado para afrontar los retos de esta sociedad cambiante. (Birgin, 

2006). Sostiene que es necesario iniciar con políticas articuladas con organismos 

del estado y privados que atiendan las necesidades educativas con la firme 

finalidad de elevar la calidad de la educación. b) Dimensión pedagógica tiene 

que ver con la forma de impartir los conocimientos, transmitir a través de la 

cotidiana práctica las distintas   disciplinas donde el docente recurre a distintos 

instrumentos y teorías además de tomar decisiones y construir estrategias que 

lleven a mejorar la calidad de vida de una comunidad. Esta dimensión se 

concreta en la forma como la institución educativa pone en marcha la misión y 

visión institucional, especificada en la propuesta pedagógica y los enfoques que 

operativizan el proceso educativo. c) Dimensión humana. Concierne los 

aspectos de afectividad, valoración sociedad que favorecen la realización del 

individuo.  En lo afectivo busca expresar sus emociones y sentimientos sinceros 

y honestos de manera horizontal. En relación a lo individual, tiene que ver con 

su imagen como docente, su rol protagónico y el compromiso con su labor 

pedagógica. En lo social tiene que ver con la interrelación que tiene con sus 

pares y estudiantes, con el contexto, su participación activa en actividades 

propuestas por la comunidad educativa. 

 

III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de Investigación 

 

Tipo de investigación  

Esta investigación es de tipo básica o fundamental, como indica Sánchez (2014), 

permite abrir caminos hacia nuevos campos de la investigación teniendo como 

propósito extraer información de la realidad a fin de determinar principios y leyes 

que permita esbozar una teoría científica. Con esta investigación se descubren 

los factores causales intervinientes en un fenómeno dado. 
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Diseño de Investigación  

A la presente indagación le corresponde un diseño no experimental, 

transeccional y correlacional. 

 

Como indicó Hernández, Fernández & Baptista (2014), las 

investigaciones no experimentales son aquellas donde el investigador observa 

los fenómenos tal y como ocurren en su contexto natural, es decir, las variables 

se movilizan actuando naturalmente y no se manipulan con alguna intención. Es 

transversal o transeccional, ya que cuenta con el propósito de describir la 

interrelación existente entre las dos variables para ello recopilaremos los datos 

en un tiempo único. 

 

 

Esquema de diseño es correlacional. 

 

                                        O1              Dónde: 

                                                           M: Muestra  

             M                            r              O1: entrenamiento de habilidades sociales 

                            O2: formación continua de docentes                                   

                                       O2                 r: Relación O2    

 

 

Figura 1 

                          

                                

Enfoque  

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, según Hernández, et al. (2014) 

ya que se fundamenta en el análisis de un fenómeno mediante mediciones y 

análisis estadísticos, con los datos que se obtengan permitirán comprobar la 

hipótesis planteada.     

 

Método 

 Se siguió en el método hipotético deductivo, para Cegarra (2011) determinar la 

directa relación entre la hipótesis y los datos obtenidos permitiendo su 

verificación en este sentido se construyen soluciones al problema planteado. 
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Dicho método permite validar la hipótesis por medio de la contrastación a través 

de los resultados. 

 

3.2. Variables y operacionalización 
 

En la presente investigación tenemos como objeto de estudio a las variables 

las cuales a través de su operatividad y medición permitirá atribuir valores 

cuantitativos acerca del fenómeno estudiado. Definiré la variable entrenamiento 

de habilidades sociales como sigue: 

 Para Gismero (2000) son un conjunto de reacciones verbalizadas y no 

verbalizadas manifiestas dentro de contextos específicos donde un individuo 

expresa juicios, afectos, prioridades y derechos de un modo no aversivo, 

cuidando respetuosamente el espacio del otro, en consecuencia, logra una 

autoafirmación, así como crecen las posibilidades de recibir reforzamiento 

externo. 

 Para definir operacionalmente el entrenamiento de habilidades sociales 

utilizamos como instrumento la encuesta, la cual consiste en un cuestionario 

con 30 preguntas que permitieron medir las dimensiones establecidas para esta 

variable; la misma que cuenta con seis (06) dimensiones: 1) autoexpresión en 

situaciones sociales; 2) defensa de los propios derechos, 3) expresión de 

enfado o disconformidad, 4) decir no y cortar interacciones, 5) hacer peticiones 

y 6) iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto; de medición ordinal, 

utilizando la escala de Likert por ítem: nunca (1), casi nunca (2), a veces (3), 

casi siempre (4) y siempre (5). 

 La segunda variable, formación continua de docentes,  está 

fundamentada en Camargo (2003) quien la define como el proceso de 

formación permanente cuya modernización convierte la práctica pedagógica en 

un acto pertinente, significativo que se adecua a los contextos donde el docente 

aplica su práctica; de esta manera la formación se une a la práctica y el ejercicio 

pedagógico cuando atiende las necesidades de los contextos sociales 

convirtiendo al docente como el profesional edificador del conocimiento 

pedagógico de acuerdo a las circunstancias que enfrenta día a día. 
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Para operativizar la variable usamos la encuesta mediante un cuestionario 

que consta de 29 preguntas y se establecen con tres (03) dimensiones de la 

siguiente manera: (1) necesidades educativas, (02) necesidades pedagógicas 

y (03) necesidades humanas, medidas también con la escala de Likert de la 

siguiente manera: (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (03) de 

acuerdo, (04) totalmente de acuerdo.  

  

3.3 Población, muestra y muestreo 

 

Población. 

La población según Tamayo (2012) está conformada por todos los individuos o 

cosas, que tienen propiedades en común ubicables en el espacio o dentro de un 

territorio, factibles de cambio a través del tiempo. La población estará formada 

75 docentes pertenecientes a las sedes de la Institución educativa Privada Santa 

María de la Gracia, UGEL 03, – 2020. 

 

Muestra. 

La muestra será censal. Según Tamayo (2003), quien asevera que una muestra 

intencional es aquella donde seleccionamos los elementos o unidades de 

población son representativa, útiles y válidas para el objetivo del estudio. 

 

Muestreo. 

Este procedimiento consiste en extraer parte de la población para analizarla, sin 

embargo, como la muestra es probabilística, es decir, participarán todos los 

docentes integrantes de la institución, he decido utilizar los datos de toda la 

población.  

 

Criterio de inclusión. 

Para esta investigación se invitó a participar a todos los docentes pertenecientes 

a las tres sedes quienes accedieron a contribuir con la investigación a través de 

la contestación de las encuestas. 
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Criterios de exclusión.   

La investigación gira en torno a la actuación del docente frente a las 

interacciones cotidianas con los distintos agentes educativos, es por esta razón 

que no fueron incluidos los estudiantes, los padres de familia, los directivos y 

promotores, así como personal de mantenimiento de la institución. 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

 

Técnicas. 

Para la recolección de datos de ambas variables se empleará la técnica de la 

encuesta y el instrumento de investigación será el cuestionario. 

Instrumento. 

El instrumento a utilizar para la variable entrenamiento de habilidades y 

formación continua de los docentes será el cuestionario, previamente estos 

documentos son validados por peritos en la materia, que certificarán la validez 

de la información. Aplicaremos la fiabilidad del estudio por el método de 

consistencia interna (alfa de Cronbach) el cual nos permite medir las 

dimensiones de las variables por medio de un instrumento como el cuestionario. 

(Vara, 2012). 

 

Instrumento de variable 1: entrenamiento de habilidades sociales 

Ficha técnica 

Nombre: entrenamiento de habilidades sociales 

Autora: Pastor Reynoso Zully Evelyn  

Objetivo: Determinar el nivel de entrenamiento de habilidades sociales de los 

docentes, de la institución San María de la Gracia. 

Descripción del instrumento: Cuestionario de aplicación individual, consta de 30 

preguntas con respuesta múltiple (scala de Likert). 

Dimensiones a evaluar: autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los 

propios derechos, expresión de enfado o disconformidad, cortar interacciones, 

hacer peticiones, iniciar interacciones con el sexo opuesto. 

Población: 75 encuestados 
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Aplicación de la encuesta: Vía correo electrónico. 

Tiempo de duración:20 minutos 

 

Instrumento de variable 2: formación continua de docentes 

Ficha técnica 

Nombre: formación continua de docentes 

Autora: Pastor Reynoso Zully Evelyn  

Objetivo: Determinar las necesidades de formación continua de docentes de la 

institución San María de la Gracia. 

Descripción del instrumento: Cuestionario de aplicación individual, consta de 29 

preguntas con respuesta múltiple (scala de Likert). 

Dimensiones a evaluar: necesidades educativas, necesidades pedagógicas, 

necesidades humanas. 

Población: 75 encuestados 

Aplicación de la encuesta: Vía correo electrónico. 

Tiempo de duración:20 minutos 

3.5. Procedimientos 

Por medio de una carta de presentación emitida por la universidad solicitaré la 

autorización de la directora, luego vía correo electrónico de la institución se 

enviará el formulario con la encuesta que se aplicará al personal docente, estos 

remitirán sus respuestas a través del Drive obteniendo así los resultados de 

dicha aplicación. 

3.6 Método de análisis de datos 

Estos resultados se exportarán a una base de datos en el programa de Excel, 

los datos se tabularán en una hoja de cálculo y con el software estadístico SPSS 

versión 25, se ejecutará el análisis. Los resultados se mostrarán en tablas y 

figuras en correspondencia a las dimensiones de las variables. Del mismo modo 

para la comprobación de hipótesis se manejará el coeficiente Rho de Spearman 

con la intención de estipular el grado de correlación. 
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3.7. Aspectos éticos 

A pesar del riguroso tecnicismo establecido por el método científico es relevante 

tomar en consideración el aspecto moral y ético sobre los cuales como 

investigadores nos regimos, han sido aplicados los principios fundamentales en 

investigaciones de índole psicosocial según Thomas y Pycolo (2012). Para 

cumplir con la ética correspondiente a la realización de este estudio se ha 

informado a los participantes quienes dieron su consentimiento y facilitaron la 

realización de la encuesta, además cabe mencionar que mantendré la 

confidencialidad de los datos obtenidos cuyo uso de específicamente científico 

manteniendo la protección de los datos personales. 

IV. RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo 

 

A continuación, presentaremos los resultados estadísticos tanto descriptivos 

como inferenciales donde se realizó el análisis de las variables según las 

respuestas dadas por la población de estudio y para su mayor comprensión se 

elaboraron tablas y gráficos. 
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Tabla 1 

 

 
 

Interpretación 

 

En correspondencia con la tabla 1 y la figura 2, de un total de 75 encuestados, 

55 encuestados que presentan el 73,3%, afirmaron que la variable 

entrenamiento de habilidades sociales es bajo, mientras que 20 de ellos es decir 

el 26,7% afirmaron que es medio. 
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Tabla 2  

 

 

Interpretación 

 

Acorde con la tabla 2 y la figura 3, de un total de 75 docentes encuestados, 

92,0% manifestaron que la dimensión autoexpresión en situaciones sociales es 

bajo, mientras que el 8,0 % indicaron que es medio. 

 

Figura 3: distribución porcentual de la dimensión autoexpresión en situaciones sociales 
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Tabla 3  

 

Interpretación 
 
 

En la tabla 3 y la figura 4, con respecto al total de los 75 encuestados, el 76,0% 

revelaron que la dimensión defensa de los propios derechos como consumidor 

es bajo y solo el 24,0% de ellos afirmaron que es medio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: distribución porcentual de la dimensión defensa de los propios derechos como consumidor 
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Tabla 4  

 

 
Interpretación 

 

De acuerdo con la tabla 4 y la figura 5, con respecto al total de los 75 

encuestados, 69,3 % manifestaron que la dimensión expresión de enfado o 

disconconformidad es bajo y 25,3% es medio y solo 5,3% es alto. 

 
 
 
 
 

Figura 5: distribución porcentual de la dimensión expresión de enfado o disconformidad 
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Tabla 5  

 

 
 

Interpretación 

 

Tal como se demuestra en la tabla 5 y la figura 6, de un total de 75 encuestados, 

el 69,3%, aseveraron que decir no y cortar interacciones es bajo, mientras que 

el 28,0 % sostuvieron que es medio, solo un 2,7% afirmaron que es alto. 

 

 

 

 

 
 

Figura 6: distribución porcentual de la dimensión decir no y cortar interacciones 
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Tabla 6  

 
 
Interpretación 

 

Tal como se representa en la tabla 6 y la figura 7, de un total de 75 encuestados, 

el 56,6% afirmaron que la dimensión hacer peticiones es bajo, mientras que otro 

el otro grupo del 40,0% manifestaron que es medio y 4,0% que dicha petición es 

alta.  

 

 

Figura 7: distribución porcentual de la dimensión hacer peticiones 
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Tabla 7   

Interpretación 

 

Tal como se representa en la tabla 7 y la figura 8, de una totalidad de 75 

encuestados, el 53,3% opinan que las interacciones positivas con el sexo 

opuesto son bajas, mientras que un 45,3% manifestaron que es medio y solo 

1,3% alto. 

 
 

Figura 8: distribución porcentual de la dimensión iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto. 
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Tabla 8. 

 

 
Interpretación 

 

Según la tabla 8 y la figura 9, de una totalidad de 75 encuestados, el 93,3% 

señalaron que la formación continua es adecuada, mientras que 17,3% 

señalaron que la formación continua es regular. 

 

 

 

Figura 9: distribución porcentual de la variable formación continua 
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Tabla 9  

Interpretación 
 

Según la tabla 9 y la figura 10, de una totalidad de 75 encuestados, el 62,7% 

señalaron que las necesidades educativas son regulares, mientras que 29,3% 

señalaron que es adecuada y 8% afirmaron que es inadecuada 

 

 

Figura 10: distribución porcentual de la dimensión necesidades educativas 
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Tabla 10  

 

 
 
 
Interpretación 

 

Según la tabla 10 y la figura 11, de una totalidad de 75 encuestados, el 88,0% 

señalaron que las necesidades pedagógicas son adecuadas, mientras que 

10,7% señalaron que es regular y 1,3% afirmaron que es inadecuada. 

Figura 11: distribución porcentual de la dimensión necesidades pedagógicas 
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Tabla 11  

Interpretación 

 

Según la tabla 11 y la figura 12, de una totalidad de 75 encuestados, el 76,0% 

señalaron que las necesidades humanas son adecuadas, mientras que 24,0% 

señalaron que las necesidades humanas son regulares. 

 

 

 

 

Figura 12: distribución porcentual de la dimensión necesidades humanas 
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Tabla 12  

Interpretación 
 

Según la tabla 12 y la figura 13, del total de 75 encuestados, percibieron que el 

entrenamiento de habilidades sociales es alto en un 21,3%, mientras la 

formación continua es adecuada; así mismo sostienen que entrenamiento de 

habilidades sociales es alto en un18,7% mientras que la formación continua es 

regular en 14,7; del mismo modo aseveran que entrenamiento de habilidades 

sociales es alto mientras que formación continua es inadecuada. 

 

Figura 13: comparación porcentual de las variables entrenamiento de habilidades 

sociales y formación continua 
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Tabla 13  

Interpretación 

En la tabla 13 y figura 14, de 75 encuestados, 24,0%, percibieron que el 

entrenamiento de habilidades sociales es alto, mientras que las necesidades 

educativas son regulares; así mismo sostienen que entrenamiento de 

habilidades sociales es alto en 17,3% mientras que las necesidades educativas 

son adecuadas; del mismo modo aseveran que entrenamiento de habilidades 

sociales es alto en 13,3% mientras las necesidades educativas son inadecuadas. 



32 

 

Tabla 14  

 
Interpretación 
 

Según la tabla 14 y figura 15, del total de 75 encuestados, el 22%manifiesta que 

el entrenamiento de habilidades sociales es alto, mientras que las necesidades 

pedagógicas son adecuadas; el 20% sostiene que el entrenamiento de 

habilidades sociales es alto y las necesidades pedagógicas son inadecuadas; 

asimismo aseveran que entrenamiento de habilidades sociales es alto en 12,0% 

mientras las necesidades pedagógicas son regulares. 

Figura 15: comparación porcentual de la variable entrenamiento de habilidades 
sociales y la dimensión necesidades pedagógicas 
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Tabla 15  

Interpretación 

 

Según la tabla 15 y la figura 16, del total de 75 encuestados, percibieron que el 

entrenamiento de habilidades sociales es alto en un 20%, mientras, las 

necesidades humanas son regular; así mismo sostienen que entrenamiento de 

habilidades sociales es alto en un 18,7% mientras que las necesidades humanas 

son adecuadas; del mismo modo aseveran que entrenamiento de habilidades 

sociales es alto en 16,0% mientras las necesidades humanas son inadecuadas. 

Figura 16: comparación porcentual de la variable entrenamiento de habilidades 
sociales y la dimensión necesidades humanas. 
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Estadística para determinación de la prueba de normalidad 

 

Se efectuó el test de Kolmogorov-Smirnov por contar con una muestra mayor de 

50 elementos. 

Ho: la distribución de los datos de las variables entrenamiento de habilidades 
sociales y la variable formación continua siguen una distribución normal. 

Ha: la distribución de los datos de las variables entrenamiento de habilidades 
sociales y la variable formación continua no siguen una distribución normal. 

 
Tabla 16   

 

Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov que se 

muestran en la tabla 19, en el cual se aprecia p = 0,000 menor que α = 0,05, significa 

que la distribución no es normal; por consiguientemente, se usará un estadístico no 

paramétrico, Rho de Spearman para medir la correlación entre las variables 

entrenamiento de habilidades sociales y formación continua. 
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4.2 Análisis inferencial 

Los rangos que utilizaremos para interpretar el grado de correlación serán según   

Bizquerra. que propone:  

 
Tabla 17  

 
 
Prueba de hipótesis general  
 
 
Ho. No existe influencia significativa entre el entrenamiento de las habilidades 

sociales y la formación continua de los docentes de la Institución educativa 

Privada Santa María de la Gracia, Magdalena –2020 

 

Ha. Existe influencia significativa entre el entrenamiento de las habilidades 

sociales y la formación continua de los docentes de la Institución educativa 

Privada Santa María de la Gracia, Magdalena –2020 
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Tabla 18  

 

En esta tabla vemos una correlación Rho Spearman de las variables 

entrenamiento de habilidades sociales y formación continua, de un total de 75 

docentes encuestados, igual a 0,567, que significa que existe una moderada 

correlación entre las variables comparadas. Así mismo la Sig. (bilateral) es igual 

a 0,000 la que revela que p es menor a 0,05 permitiéndome rechazar la hipótesis 

nula y dar por aceptada la hipótesis alterna. 
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Tabla 19  

Correlación de la variable entrenamiento de habilidades sociales – la dimensión 
necesidades educativas. 

 

 

Entrenamiento 
de habilidades 

sociales 
Necesidades 

educativas 

 
 

Rho de Spearman 

Entrenamiento de 
habilidades sociales 

Coeficiente de correlación 1,000 ,421** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 60 60 

Necesidades 
educativas 

Coeficiente de correlación ,421** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 75 75 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 19, se muestra el resultado estadístico de correlación Rho Spearman 

de las variables entrenamiento de habilidades sociales y la dimensión 

necesidades educativas, de un total de 75 docentes encuestados, donde se 

observa que coeficiente de correlación es igual 0,421, que significa que existe 

una correlación moderada entre las variables comparadas. Así mismo Sig. 

(bilateral) es igual a 0,000 la revela que p es menor a 0,05 lo que permite rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 20  

 

 
 
 
En la tabla 20, se muestra el resultado estadístico de correlación Rho de 

Spearman de las variables entrenamiento de habilidades sociales y la dimensión 

necesidades pedagógicas, de un total de 75 docentes encuestados, donde se 

observa que Coeficiente de correlación es igual 0,645 que significa que existe 

una correlación moderada entre las variables comparadas. Así mismo Sig. 

(bilateral) es igual a 0,000 la revela que p es menor a 0,05 lo que permite rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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Tabla 21 

  

 

En la tabla 21, se muestra el resultado estadístico de correlación Rho de 

Spearman de las variables entrenamiento de habilidades sociales y la dimensión 

necesidades humanas, de un total de 75 docentes encuestados, donde se 

observa que coeficiente de correlación es igual 0,332, que significa que existe 

una correlación moderada entre las variables comparadas. Así mismo Sig. 

(bilateral) es igual a 0,000 la revela que p es menor a 0,05 lo que permite 

rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
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V. DISCUSIÓN 

 

Indudablemente vivimos tiempos de cambios vertiginosos, la sociedad actual 

exige nuevos modos de enfrentar las interacciones con otros seres humanos, y 

es la escuela un pequeño laboratorio donde confluyen diversos fenómenos de 

índole social. Cabe resaltar el gran papel que juegan los docentes como 

moderadores permanentes de estas interacciones; a cada instante con roles 

diferentes como modelos de conducta, como conciliadores antes los conflictos 

diarios, como exigentes conocedores de las disciplinas teóricas, dichos roles 

deben estar incorporados convirtiendo estos atributos en el paquete de 

habilidades sociales que cada maestro debe contener.  Dado que estos son 

comportamientos aprendidos tienen la oportunidad de optimizarse a través de la 

experiencia, a este proceso cotidiano lo llamo entrenamiento ya que dependerá 

de situaciones de aprendizaje diversas las cuales llevarán a perfeccionar 

adecuadamente sus habilidades. Otro aspecto íntimamente ligado al entorno 

docente es su formación profesional, me concentraré específicamente en la 

formación continua; al finalizar los estudios universitarios damos por culminada 

solo la primera fase de nuestra profesión ya que inmediatamente precede otra, 

aquella donde a través de continuas actualizaciones vamos optimizando nuestra 

práctica pedagógica y abriendo un abanico de recursos adicionales ganados 

para el docente y todo su entorno.  

 

El objetivo del presente estudio era determinar cómo se relaciona el 

entrenamiento de las habilidades sociales y la formación continua de los 

docentes de la Institución educativa privada Santa María de la Gracia, 

Magdalena –2020; en esa misma línea determinar la correlación de cada una de 

sus dimensiones. Los cuestionarios aplicados fueron evaluados por tres (03) 

jueces expertos validando su contenido como aplicable, la prueba piloto se 

realizó con una muestra de 20 encuestas, arrojando una confiabilidad de h = 

0,864 del cuestionario entrenamiento de habilidades sociales y 0,924 para el 

cuestionario formación continua.  

 

Analizando los resultados vemos que los docentes de la Institución 

educativa privada Santa María de la Gracia, apreciaron el entrenamiento de 
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habilidades sociales como bajo en 73,3% y regular el 26,7%, situación que 

podría dar lugar a ampliar la investigación para determinar las posibles causas 

de dicho porcentaje; el mismo grupo valoraron la formación continua como 

adecuada en un 82,7% y regular el 17,3%. en cuanto a las tablas cruzadas se 

percibió que el de habilidades sociales es alto en un 21,3%, mientras la 

formación continua es buena; así mismo sostienen que entrenamiento de 

habilidades sociales es alto en un18,7% mientras que la formación continua es 

regular en 14,7; del mismo modo aseveran que entrenamiento de habilidades 

sociales es alto mientras que formación continua es inadecuada.  Además, la 

prueba de correlación Rho de Spearman arrojó (Rho=0.567, Sig. (Bilateral) = 

0.000; (p ≤ 0.05), lo cual permite afirmar que existe una relación directa entre 

estas dos variables entrenamiento de las habilidades sociales y la formación 

continua; dichos resultados son similares a Reyes (2016) en su tesis presentó 

los hallazgos (Rho= 0,74, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p < 0.1). La conclusión a la 

que arribó la indagadora fue que existe una directa relación entre habilidades 

sociales y desempeño docente. Montoro (2018).  apoya a la conclusión 

afirmando que el desarrollo de habilidades sociales es transcendental cuya 

interacción debería optimizarse con la finalidad de relacionarse de forma más 

eficiente con los estudiantes y sus pares. 

 

Al realizar la prueba estadística de correlación entre la variable de 

entrenamiento de habilidades sociales, y la dimensión necesidades educativas, 

de las tablas cruzadas se percibió que el entrenamiento de habilidades sociales 

es alto en un 24,0%, mientras la las necesidades educativas es regular; así 

mismo sostienen que entrenamiento de habilidades sociales es alto en un 17,3% 

mientras que las necesidades educativas son adecuadas; del mismo modo 

aseveran que entrenamiento de habilidades sociales es alto en 13,3% mientras 

las necesidades educativas son inadecuadas. El resultado de Rho de Spearman 

que corresponden a la variable entrenamiento de habilidades sociales y 

dimensión necesidades educativas (Rho=0.421, Sig. (Bilateral) = 0.000). 

Podríamos concluir que están correlacionadas en manera significativa en un 

nivel moderado. Este resultado difiere relativamente de los hallazgos obtenidos 

por Trejo (2017) donde obtuvo (Rho=0.421, Sig. (Bilateral) = 0.000).  El estudio 

concluyó demostrando la existencia de una relación alta positiva entre las 
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habilidades sociales y la convivencia en el aula a través del coeficiente de 

correlación no paramétrica rho de Spearman r= 0,751 y p= 0, 000, es decir una 

relación positiva alta. 

 

Los resultados de la prueba estadística de correlación entre la variable de 

Entrenamiento de habilidades sociales, y la dimensión Necesidades pedagógica, 

en las tablas cruzadas percibieron que el entrenamiento de habilidades sociales 

es alto en un 22,7%, mientras la las necesidades pedagógicas es adecuada; así 

mismo sostienen que entrenamiento de habilidades sociales es alto en un 20,0% 

mientras que las necesidades pedagógicas son inadecuadas; del mismo modo 

aseveran que entrenamiento de habilidades sociales es alto en 12,0% mientras 

las necesidades pedagógicas son regular. La resulta de Rho de Spearman 

correspondiente a la variable entrenamiento de habilidades sociales y dimensión 

necesidades educativas (Rho=0,645 Sig. (Bilateral) = 0.000, En conclusión, 

están correlacionadas significativamente correspondiendo un nivel moderado, 

estos resultados son apoyados por Luna (2018) quien obtuvo en su 

investigación, (Rho= 0,753, Sig. (Bilateral) = 0.000; (p ≤ 0.05).   una correlación 

alta significativa concluyendo que las habilidades sociales son relevantes para 

el desempeño laboral eficiente. Este estudio se asemeja a los Bonilla, Rivera & 

Rivera (2018). quienes en su tesis hallaron que la (Rho=0,645 Sig. (Bilateral) = 

0.000, afirmando que un/a alumno que desarrolla las habilidades sociales 

también tendrá un espíritu emprendedor, la educación juega un rol primordial 

para el desarrollo de la conducta emprendedora. 

 

Los resultados de la prueba estadística de correlación entre la variable de 

entrenamiento de habilidades sociales, y la dimensión necesidades humanas, 

en las tablas cruzadas percibieron que el entrenamiento de habilidades sociales 

es alto en un 22,0%, mientras la las necesidades humanas es regular; así mismo 

sostienen que entrenamiento de habilidades sociales es alto en un 18,7% 

mientras que las necesidades humanas son adecuadas; del mismo modo 

aseveran que entrenamiento de habilidades sociales es alto en 16,0% mientras 

las necesidades humanas son inadecuadas. La resulta de Rho de Spearman 

que corresponden a la variable entrenamiento de habilidades sociales y 

dimensión necesidades educativas (Rho=0.332, Sig. (Bilateral) = 0.000, En 
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conclusión, podríamos afirmar que están correlacionadas en manera 

significativa correspondiendo la correlación moderada. estos resultados se 

respaldan por Mendo (2019). los resultados conseguidos dan cuenta que el 

desarrollo de las habilidades sociales reduce la ansiedad social. Resaltando que 

la aplicación de metodología activas sobre las habilidades sociales de equipo. 

Sin embargo, se debe tomar en cuenta que prolongamiento del tiempo de 

aplicación ocasionará efectos sobre las habilidades como equipo. 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Primera. 

Estableciéndose una correlación y significancia moderada como se indica Rho = 

0. 567** Sig. (Bilateral) = 0.000) entre el entrenamiento de habilidades sociales 

y formación continua podemos afirmar que existe una relación significativa entre 

las variables I y II pudiendo cumplir con objetivo general de la investigación y 

aceptándose la hipótesis general planteada. 

 

Segunda. 

Respecto al objetivo especifico1, se pudo determinar que existe una correlación 

moderada Rho = 0. 421** Sig. (Bilateral) = 0.000) entre el entrenamiento de 

habilidades sociales y la dimensión necesidades educativas, quedando 

demostrada su correlación y significancia establecidas en el objetivo específico, 

de este modo afirmamos la correlación de la variable I y la dimensión 1 de la 

variable II. 

 

Tercera. 

Para el objetivo especifico2, se concluyó que existe una correlación moderada 

Rho = 0. 645** Sig. (Bilateral) = 0.000) entre el entrenamiento de habilidades 

sociales y la dimensión necesidades pedagógicas, estos datos de correlación y 

significancia, nos permite aceptar la hipótesis general, afirmando que existe 

relación significativa entre las variables I y la dimensión 2 de la variable II. 
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Cuarta.  

Respecto al objetivo específico 3, existe una baja correlación Rho = 0. 332** Sig. 

(Bilateral) = 0.000) entre el entrenamiento de habilidades sociales y la dimensión 

necesidades humanas. Por lo tanto, al ver los datos de correlación y 

significancia, se estableció que no se rechaza la hipótesis general, afirmando 

que existe relación significativa entre las variables I y la dimensión 3 de la 

variable II. 

 

 

VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera  

Ambas variables entrenamiento de habilidades sociales y la formación continua 

de docentes obtuvieron una correlación significativa moderada por ello se 

recomienda a la institución aplicar un programa de entrenamiento en habilidades 

sociales a fin de brindarle a los docentes herramientas que les permita afrontar 

y fortalecer sus propias debilidades y atenderlas de forma oportuna programando 

actividades que permitan favorecer el desarrollo de esas habilidades. 

 

Segunda 

Con relación entre el entrenamiento de habilidades sociales se obtuvo una 

correlación significativa moderada con la dimensión necesidades educativas, se 

recomienda al director organizar jornadas de reflexión donde los docentes 

puedan ampliar sus conocimientos sobre las políticas educativas y como se 

relacionan con el Currículo Nacional. 

 

Tercera 

Con relación entre el entrenamiento de habilidades sociales se obtuvo una 

correlación significativa moderada con la dimensión necesidades pedagógicas, 

se recomienda a los docentes capacitarse y actualizarse en el manejo de 

metodologías, estrategias de enseñanza-aprendizaje, evaluación con la finalidad 

de lograr resultados adecuados.  

 

 



45 

 

Cuarta 

Con relación entre el entrenamiento de habilidades sociales se obtuvo una 

correlación significativa baja con la dimensión necesidades humanas, se 

recomienda promover un trato horizontal, respetuoso, inclusivo y promover la 

práctica de valores. 
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ANEXO 02 
 

 

Cuestionario de habilidades sociales 

Estimado (a) Docente:  

Su opinión acerca de las habilidades sociales ella Institución Educativa es de suma importancia. 

Este cuestionario es de carácter anónimo y su aplicación será de gran utilidad para la 

investigación.  

A continuación, se presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad marcando 

una equis (x) a la respuesta que concuerde con su punto de vista, según las siguientes 

 

 

 

N° Autoexpresión en situaciones sociales 1 2 3 4 5 

1 A veces no hago preguntas por miedo a parecer tonto y que se 

burlen.  

     

2  Me cuesta llamar a tiendas, oficinas, etc. para preguntar sobre algo 

que me interese. 

     

3  Generalmente me guardo mis opiniones para mí mismo.      

4 A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 

alguna tontería 

     

5 Me cuesta expresar mis sentimientos a otras personas.      

6 Si tuviera que buscar trabajo, preferiría comunicarme por mensajes o 

correos a tener que pasar por entrevistas personales. 

     

7 Me siento muy fastidiado o violento cuando alguien del sexo 

opuesto me dice que le gusta algo de mi físico. 

     

 Defensa de los propios derechos como consumidor       

8 Si al llegar a mi casa y encuentro un defecto en algo que he 

comprado, lo asumo y no reclamo. 

     

9 Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró después que 

yo, me quedo callado 

     

10  Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da 

pena pedirle que se calle. 

     

11  Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.      

 Expresión de enfado o disconformidad       

12 Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en      

Nunca  Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



 

desacuerdo prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo 

pienso. Valoro su amistad. 

13  Cuando un familiar cercano me fastidia, prefiero ocultar lo que 

siento antes que expresar mi enfado. 

     

14 Me cuesta mucho expresar mi ira, cólera o enfado hacia el otro sexo, 

aunque tenga motivos justificados. 

     

15  Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio” para 

evitar problemas con otras personas. 

     

 Decir No y cortar interacciones       

16  Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en 

absoluto, me cuesta cortarlo y no sé cómo decirle que no. 

     

17 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me 

cuesta mucho cortarla. 

     

18 Hay demasiadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden 

no sé cómo negarme. 

     

19 Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.      

20 Cuando decido que no me apetece volver a salir con una persona, me 

cuesta mucho comunicarle mi decisión. 

     

 Hacer peticiones       

21 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que presté.      

22 Si en restaurante no me traen la comida como había pedido, me 

quedo callado y pruebo a ver cómo está el plato. 

     

23 Si salgo de una tienda y me doy cuenta que me han dado mal el 

vuelto, no regreso a pedir el cambio correcto. 

     

24 Si un amigo, al que he prestado cierta cantidad de dinero parece 

haberlo olvidado, no se lo recuerdo. 

     

25 Me suele costar mucho pedirle a un amigo que me haga un favor.      

 Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto       

26 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo opuesto.      

27 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué decir.      

28  No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me gusta.      

29 Si veo en una fiesta una persona atractiva del sexo opuesto, para 

nada tomo la iniciativa, ni tampoco me acerco a hablar con él o ella. 

     

30 Soy incapaz de pedir a alguien una cita.      

Adaptado de Gismero (2005). Escala de habilidades sociales 

                                                                                                            Gracias 

 

 
 
 
 
 



 

ANEXO 03 

 

 Cuestionario de formación continua  

Estimado (a) Docente:  

Su opinión acerca de la formación continua en la Institución Educativa es de suma importancia. 

Este cuestionario es de carácter anónimo y su aplicación será de gran utilidad para la 

investigación.  

A continuación, se presenta una serie de preguntas para que valore con objetividad marcando 

una equis (x) a la respuesta que concuerde con su punto de vista, según las siguientes 

 

 

 Dimensión / indicadores valoración 

N° NECESIDADES EDUCATIVAS  1 2 3 4 5 

1 Considera que el Ministerio de Educación tiene una política 

educativa clara en capacitación del docente.  

     

2  Considera que el Ministerio de educación debe tiene programas de 

formación continua de forma masiva. 

     

3 Considera que los programas de capacitación promovidos por la 

institución educativa cumplen con los lineamientos del ministerio de 

educación. 

     

4 Percibe un compromiso pleno de la Institución educativa con la 

formación del docente en temas educativos actuales 

     

5 Cree que la Institución Educativa coordina con las instancias 

correspondientes para realizar programas de capacitación. 

     

6 Considera que la Institución educativa cumple con su función de 

organizar capacitaciones 

     

7 Estima que las capacitaciones recibidas fueron acertadas o se 

relacionan con la realidad educativa actual. 

     

8 Las coordinaciones entre el Ministerio de educación y la Institución 

educativa permitirán brindar adecuadas capacitaciones que 

respondan a las necesidades de los docentes 

     

9  Los docentes formadores conocen las características y necesidades 

de formación de los docentes de la institución educativa. 

     

10  Cree que el contenido de las capacitaciones recibida es coherente 

con el currículo 

     

 NECESIDADES PEDAGÓGICAS      

11 Evidencia que se mejora el rendimiento escolar en el aula cuando 

recibe capacitación en temas relacionados al currículo  

     

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 



 

12 Luego de recibir una capacitación, inmediatamente pone en práctica 

lo aprendido. 

     

13  Estima que la formación continua ofrece  a los docentes y alumnos 

oportunidades para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

     

14 Considera que los recursos de apoyo brindados durante las 

capacitaciones ayudarán a la mejora de los aprendizajes 

     

15 Considera que las actualizaciones, talleres y capacitaciones, elevan 

tu nivel de desempeño en el aula 

     

16 Considera que las capacitaciones, talleres y actualizaciones deben 

abordar contenidos pedagógicos de cada contexto educativo 

     

17 Crees que es necesario realizar capacitaciones, talleres y 

actualizaciones para tener variedad de recursos pedagógicos. 

     

18 Considera estar actualizado en temas pedagógicos benefician a tus 

estudiantes y se mejoran los tiempos de aprendizaje 

     

19 Cree que las capacitaciones amplían tu formación profesional como 

docente. 

     

 NECESIDADES HUMANAS      

20 Los programas de capacitación docente contribuyen a tu formación 

profesional y personal.  

     

21 Cuenta con disponibilidad de tiempo para asistir programas de 

capacitación continua 

     

22 Recibe capitación, taller o actualizaciones que le ayuda a la reflexión 

personal 

     

23  Se considera un docente innovador y motivador      

24 Considera que los programas de capacitación fortalecen la 

formación del docente. 

     

25 Cree que los programas de capacitación recibidos han sido 

beneficiosos y de utilidad en tu desarrollo personal 

     

26 Las capacitaciones han aportado en tu aprendizaje profesional      

27 Las capacitaciones han sido innovadoras y ha mejorado tu 

desempeño 

     

28 EL aprendizaje te ha motivado a seguir capacitándote.      

29 Cree que los contenidos impartidos en las capacitaciones ayudan a 

realizar cambios en la en la educación y en la sociedad 

     

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 04 
 

BASE DE DATOS: VARIABLE ENTRENAMIENTO DE HABILIDADES SOCIALES 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO 05 
BASE DE DATOS: VARIABLE FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES 

 
 
 



 

  
 
 



 

 
 
 

ANEXO 06 
 
 
 

Confiabilidad de los cuestionarios de las variables de estudio 

 

Alfa de Cronbach      N de elementos      Nivel de confiabilidad               

 

Entrenamiento de  

Habilidades sociales                       

0,864 

 

Formación continua                         

0,924 

 

       

         30                       Es confiable 

 

           

         29                      Es confiable 
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