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Resumen 

El objetivo general de este estudio fue determinar la relación entre habilidades 

sociales y conducta disocial en adolescentes de instituciones educativas estatales 

en Moquegua, 2023. La investigación se elaboró considerando el 

enfoque cuantitativo, un diseño no experimental de corte transversal, básica, 

con nivel descriptivo correlacional. Para dicho estudio se contó con una 

muestra de 483 adolescentes, a los cuales se les administró la escala de 

habilidades sociales HASO (Huamani, 2019) y la escala de comportamiento 

disocial ECD-AR (Alza, 2019). Los resultados más importantes, mostraron que 

(56,11%) de adolescentes cuenta con un nivel promedio de habilidades sociales y 

el (97,10%) tiene un nivel muy bajo de conducta disocial. Así también, se halló una 

correlación inversa y significativa con tamaño de efecto mediano entre las 

variables de estudio (p = ,000/ rho = -0,411/ r² = 0,168). Por tanto, concluimos que, 

a mayor desarrollo de habilidades sociales, la conducta disocial disminuye en los 

adolescentes. 

Palabras clave: Adolescentes, habilidades sociales, conducta disocial. 
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Abstract 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

social skills and dissocial behavior in adolescents from state educational 

institutions in Moquegua, 2023. The research was developed considering 

the quantitative approach, a non-experimental cross-sectional, basic design, 

with a correlational descriptive level. For this study, there was a sample of 483 

adolescents, to whom the HASO social skills scale (Huamani, 2019) and the 

ECD-AR dissocial behavior scale (Alza, 2019) were administered. The most 

important results showed that (56.11%) of adolescents have an average level of 

social skills and (97.10%) have a very low level of dissocial behavior. Likewise, an 

inverse and significant correlation with a medium effect size was found between 

the study variables (p = .000/ rho = -0.411/ r² = 0.168). Therefore, we conclude 

that, with greater development of social skills, dissocial behavior decreases in 

adolescents. 

Keywords: Adolescents, social skills, dissocial behavior.
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I. INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2019) afirmó que los adolescentes 

atraviesan por un período crítico, ya que desarrollan hábitos sociales y emocionales 

para una óptima salud mental. En dicha edad, también forman hábitos, como 

acostarse a tiempo, hacer ejercicio, desarrollar habilidades para relacionarse, 

solucionar problemas y gestionar sus emociones. Es preocupante, que la mayor de 

ellos en todo el mundo (10 % y el 20 %) tengan problemas en su salud mental, y 

muchos no reciben un diagnóstico correcto ni el apoyo adecuado.  

En siglo actual, los individuos son seres sociables por naturaleza y la 

interacción que mantienen con otros miembros es importante, no obstante, cuando 

al individuo le es difícil relacionarse en diferentes situaciones, su desarrollo social 

puede verse limitado (Herrera, 2019). Por lo tanto, el déficit de habilidades sociales 

dificulta el desarrollo de los procesos cognitivos y afectivos, y esto, afecta la salud 

mental (Jaimes et al., 2019). 

En Colombia, durante el aislamiento por Covid-19 se descubrió que el 92 % 

de los estudiantes tenían un nivel alto de comunicación asertiva, el 70 % tenían un 

nivel moderado de empatía y el 62 % tenían relaciones interpersonales altas, por 

ello se sugirió que, mediante programas psicoeducativos deberían mejorarse las 

habilidades sociales (Flores y Prado, 2021). En Quito Ecuador, (Angamarca, 2023), 

encontró en los adolescentes un nivel alto con 62.2% y 83.8% en las primeras 

habilidades sociales, siendo las mujeres las que presentaron un mayor desarrollo 

en habilidades avanzadas y de planificación, el 56.8% tuvo un nivel intermedio en 

las habilidades relacionada a los sentimientos y 21% en habilidades sociales de 

planificación. 

A nivel nacional, en Chiclayo encontraron que 87% de escolares, adquirieron 

un alto nivel de habilidades sociales y 13% nivel medio, además mencionan que 

estas destrezas intervienen como una defensa frente a las conductas inadecuadas 

(Ruidias y Vázquez, 2019). De igual forma en Tacna, se encontró que el 55.2% 
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alumnos obtuvo un nivel promedio de habilidades sociales, considerando así la 

relevancia de fomentar un mejor desarrollo de estas, además hay una relación 

significativa entre estas habilidades y diversos aspectos del comportamiento, como 

la conducta disocial, por lo que, impulsar estas destrezas ayudaría a prevenir 

inconvenientes conductuales en los estudiantes (Contreras, 2021). 

En Barranquilla Colombia, en relación a las conductas inadecuadas, se 

encontró que hay un 50% de amenaza entre compañeros/as, el 40% presenta 

inseguridad dentro del aula, así también, el 30% se burla de sus compañeros, 

acosan 20% y 15% genera ataques físicos, es así que, dichas conductas afectan el 

clima dentro del aula e impiden un progreso normal en los procesos académicos 

(Parra y Pizarro, 2022). 

La Organización Mundial de la Salud (2020) reveló que las estadísticas 

muestran que en el mundo ocurriría 200.000 asesinatos de menores de edad, el 

43% en su mayoría son hombres, y el 83% de estos casos comienzan a los 10 años. 

Sin embargo, en el caso de las mujeres, señalaron que el 3% y el 24 % habían 

experimentado violencia sexual. Dichas estimaciones, indican un aumento de 

disputas sociales entre los grupos de adolescentes. 

En el contexto peruano, las conductas desajustadas están vigorosamente 

relacionadas al consumo de drogas y la violencia. Según Matienzo (2020) 35,6% de 

adolescentes consumieron líquidos alcohólicos y 13,5% aspiraron cigarros. De igual 

forma, en Trujillo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2021) 

reportó que 21% de la población de 15 y más años es víctima de delitos cometidos 

por adolescentes y adultos jóvenes, el 6,5% es víctima de hurto o intento de robo y 

4,6 %, que incluye: robo de vehículos y negocios, fraudes, amenazas, agresiones 

sexuales, secuestros y extorsiones. Por lo que, estos antecedentes revelan un 

aumento de conductas desadaptativas entre los adolescentes. 

El registro del Ministerio de Educación (MINEDU, 2021), se registraron 

40.293 actos de violencia, el 55% de los cuales ocurrieron entre jóvenes con 
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expresiones del mismo sexo en el 50% de los casos. Sin embargo, la tasa de 

ocurrencia más alta es la violencia física (20.158 casos), seguida de la violencia 

psicológica (13.663 casos) y finalmente la violencia sexual (6.472 casos). En Lima, 

De la Cruz (2022) encontró una categoría media baja de conducta disocial (73,26%), 

es decir esos adolescentes no realizaron acciones que infringieron las normas 

establecidas y costumbres consideradas como conductas inaceptables. 

A nivel local, en Tacna, se encontró que 16.00% de los alumnos tuvo 

conducta disocial, lo cual indicó que pueden agredir, iniciando peleas, destruyendo 

la propiedad, robar, violar los derechos básicos de los demás y causando daño tanto 

a las personas como a los animales (Sierra, 2019). A nivel regional, la Autoridad 

Regional de Salud de Moquegua (DIRESA, 2022) informó que los trastornos más 

comunes son diversos, entre ellos ansiedad, depresión, violencia doméstica, 

consumo de sustancias, trastornos esquizofrénicos y conductas desadaptativas. 

Estos temas son abordados por la Red de Salud Mental de DIRESA Moquegua a 

través de sus organizaciones como centros de salud comunitarios, centros 

comunitarios de salud mental, casas de seguridad y el Hospital Regional de 

Moquegua. Por lo tanto, al considerar las consecuencias del comportamiento 

inadecuado a nivel nacional, es importante evaluar las formas en que los 

adolescentes interactúan con conductas desadaptativas. 

A partir de los estudios mencionados sobre las variables de estudio en 

adolescentes, se planteó la pregunta de investigación ¿Cuál es la relación entre las 

habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes de instituciones educativas 

estatales en Moquegua, 2023? Considerando las variables, se hizo la revisión en 

fuentes confiables, posteriormente se escogió información relevante para sus 

definiciones y características, a fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Asimismo, en el aspecto teórico, este estudio se basó en la teoría cognitivo 

conductual, las habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia, además, se 

consideró este estudio como antecedente para investigaciones futuras, enfocadas 

en las variables examinadas. En términos de justificación práctica, los resultados 
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finales serán de gran utilidad para implementar planes de mejora a través de talleres 

u otras acciones. Por ende, en la parte metodológica, permitirá a los profesionales 

de psicología tomar datos confiables en cuanto a resultados para estudios similares. 

Este estudio se justificó socialmente, porque beneficiará a estudiantes de las 

instituciones educativas estatales en Moquegua, ya que otorgará un conocimiento 

más profundo sobre las variables a estudiar. Además, los resultados actuales 

servirían para innovar nuevas formas de afrontamiento en esta población.  

Por consiguiente, se estableció el objetivo general, determinar la relación 

entre habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes de instituciones 

educativas estatales en Moquegua, 2023. Se consignó objetivos específicos a los 

siguientes: a. Identificar el nivel de las habilidades sociales y sus dimensiones en 

adolescentes. b. Identificar el nivel de conducta disocial y sus dimensiones en 

adolescentes. c. Determinar diferencias significativas en habilidades sociales según 

el sexo. d. Determinar diferencias significativas en conducta disocial según sexo. e. 

Determinar diferencias significativas en habilidades sociales según edad. f. 

Determinar diferencias significativas en conducta disocial según edad. g. Determinar 

la relación entre las habilidades sociales y las dimensiones de la conducta disocial. 

h. Determinar la relación entre la conducta disocial y las dimensiones de las 

habilidades sociales. 

 Luego, se planteó la hipótesis general, existe una relación inversa y 

significativa entre habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes de 

instituciones educativas estatales en Moquegua, 2023. Y como hipótesis 

específicas se estableció a las siguientes: a. Existen diferencias significativas en las 

habilidades sociales según el sexo. b. Existen diferencias significativas en la 

conducta disocial según sexo. c. Existen diferencias significativas en las habilidades 

sociales según edad. d. Existen diferencias significativas en la conducta disocial 

según edad. e. Existe una relación inversa y significativa entre las habilidades 

sociales y las dimensiones de la conducta disocial. f. Existe una relación inversa y 

significativa entre la conducta disocial y las dimensiones de habilidades sociales. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección, se examinó cuidadosamente los precedentes investigativos y 

teorías que sirvieron como fundamentos para explicar las variables de estudio. Para 

ello se utilizaron base de datos como: Redalyc, UCC, Dialnet, Concytec y SciELO, 

dicha información fue considerada bajo horizontes locales, nacionales e 

internacionales. 

La importancia local de los hallazgos de Sierra (2019) en Tacna, sobre 

correlación entre la satisfacción familiar y el comportamiento inadaptado en 

estudiantes. Dicho estudio tuvo un enfoque cuantitativo, tipo básica con diseño 

transaccional. Su muestra representativa fue de 225 estudiantes, siendo hombres y 

mujeres, de 15 y 18 años. Durante el estudio, utilizó dos escalas de medición 

específicas, una Escala de Satisfacción Familiar (ESFA) y otra Escala de 

Comportamiento Disocial (ECODI27), las cuales le permitieron explorar y analizar la 

relación entre los elementos. La confiabilidad de la escala de satisfacción familiar es 

alta con coeficientes alfa de Brown de Cronbach, Gutman y Spearman de 0,958, 

0,943 y 0,944. Además, esta escala tuvo alta validez con un índice Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) de 0,974 y un valor de chi-cuadrado (𝑋2) de 12713,6, p<0,000. Por otro 

lado, la escala de conducta disocial (ECODI27), resultó confiable con valores altos 

de consistencia interna (alfa = 0,91) para seis factores (entre 0,70 y 0,86). Esta 

escala mostró una validez adecuada porque sus valores de la dimensión factorial 

(FD) fueron menores que 3 y los valores cuadráticos medios (RMSSR) son menores 

que 1. El hallazgo más sorprendente del estudio fue la relación significativa entre la 

satisfacción familiar y el comportamiento desajustado. Esta relación se determinó 

con un nivel de significancia del 5%, lo que indicó que el valor p es menor que el 

umbral alfa (5%). Específicamente, el valor de p se registró como 0,02, lo que 

destaca la significación estadística de esta asociación. Por lo tanto, la mayoría de 

los encuestados (44,89%) presentó altos niveles de satisfacción familiar, mientras 

que el 16,00% refirió conductas insociables (p<0,05). La conclusión indico que, 

cuanto mayor es el nivel de satisfacción familiar, la incidencia de conductas 

inapropiadas disminuye. 
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Contreras (2021) realizó en Tacna un estudio correlacional utilizando un 

diseño transversal basal y no experimental, donde verificó una relación entre la 

regulación cognitiva emocional y las habilidades sociales. La muestra constó de 192 

estudiantes de secundaria, a los cuales se le administró, del cuestionario de 

regulación emocional cognitivo (CERQ-18) y la escala de habilidades sociales. El 

Cuestionario de Regulación de las Emociones Cognitivas (CERQ-18) mostró validez 

con un índice de ajuste comparativo de 0,960 y un índice de ajuste SRMR de 0,060. 

Además, su confiabilidad fue aceptable con un coeficiente alfa de Cronbach de 0,70 

y una consistencia interna baja (< 0,40). Por otro lado, la escala de habilidades 

sociales (EHSA), demostró un contenido significativo (p < 0,05) y confiabilidad de 

0,879. Entre los hallazgos más significativos, se acentuó una relación significativa 

entre la regulación cognitiva emocional y las habilidades sociales (Rho de Spearman 

= 0,190). Se observó que las estrategias desadaptativas de regulación de 

emociones, son las más utilizadas en los escolares (Chi = 0,000). Además, hubo un 

promedio de habilidades sociales del 55,2%. También hubo una correlación positiva 

entre las estrategias adaptativas y las dimensiones cognitiva (Rho de Spearman = 

0,255) y conductual (Rho de Spearman = 0,431) de las habilidades sociales. Estos 

resultados sugieren que, mientras los estudiantes utilizaron las estrategias más 

adaptativas, incrementaron sus niveles cognitivos y conductuales de sus 

habilidades sociales. Estos hallazgos sirvieron de referencia para prevenir y el 

manejar el comportamiento disocial y fomentar el desarrollo de un ambiente familiar 

saludable, que permita un mejor desarrollo y bienestar en los estudiantes.  

En el aspecto nacional, en Lima, Monasterio (2019), examinó las habilidades 

sociales y las conductas de riesgo utilizando un diseño correlacional simple. Los 83 

escolares de 14 y 18 años entre hombres y mujeres conformaron su muestra total, 

siendo estos de un colegio privado. Para evaluarlos, utilizó el Test de Habilidades 

Sociales del MINSA (2005) y el Cuestionario de Conductas de Riesgo. Se vio una 

confiabilidad de 0,80 y una validez de contenido de 0,94 en el test de habilidades 

sociales, mientras que el cuestionario de conductas de riesgo tuvo una confiabilidad 

de 0,830 y una validez de contenido de 0,845. Encontró como resultado interesante, 
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una correlación significativa e indirecta entre las variables estudiadas (r = -0,499, p 

< 0,001). Además, diferencias significativas en la autoconciencia (r = -0,220, p < 

0,05), comunicación (r = -0,484, p < 0,001), autoestima (r = -0,297, p < 0,001) y toma 

de decisiones en habilidades sociales con las conductas de riesgo (r = -0,384, p < 

0,001). Se ha considerado importante estos resultados, por el hecho de que el 

73,8% de los estudiantes entre 12 y 17 años han estado expuestos a conductas de 

riesgo, lo cual demanda una urgencia de abordar este problema. La asociación 

significativa y negativa entre las variables, destaca la importancia de comprender 

que un buen desarrollo de habilidades sociales sirve como factor protector ante 

conductas de riesgo. En este sentido, desarrollar habilidades sociales y prevenir 

conductas de riesgo, ayuda significativamente a crear un futuro más propicio del 

adolescente en la sociedad. 

Por consiguiente, Rodríguez (2021) realizó un estudio en Huamachuco, sobre 

la relación de resiliencia y comportamiento ermitaño. Estudio cuantitativo básico con 

diseño correlacional explicativo transversal. 169 estudiantes conformaron la 

muestra, les administró la Escala de Resiliencia de Wagnild y Young y el 

Cuestionario de Comportamiento Asocial CCD-MOVIC. La Escala de Resiliencia de 

Wagnild y Young reflejó alta confiabilidad, con un alfa de Cronbach de 0,89, lo que 

demostró una alta consistencia interna. Asimismo, el cuestionario de conducta 

asocial CCD-MOVIC mostró validez significativa a nivel de significancia (p < 0,05). 

Se destacaron correlaciones negativas significativa entre las variables (Rho = -

0,866, p < 0,01). Además, coeficientes de determinación R2 de 0,76, lo que significa 

que el 76% de la conducta asocial puede explicarse por la resiliencia psicológica. El 

24% restante de este comportamiento se atribuyó a otros factores no considerados 

en el estudio. En resumen, se muestra que las dimensiones de la resiliencia 

individual están significativa y negativamente relacionadas con el comportamiento 

asocial. Estos resultados consideran a la resiliencia como protección para reducir el 

comportamiento disocial. 
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Sánchez et al. (2022) realizaron un estudio en Lima sobre el trabajo en equipo 

y habilidades sociales, aplicaron un diseño correlacional descriptivo, transversal, no 

experimental, su muestra fue de 156 estudiantes, 73 hombres y 83 mujeres. 

Utilizaron dos escalas de medición: la escala de trabajo en equipo y escala de 

habilidades sociales. La escala de trabajo en equipo, que mide la cognición en el 

trabajo en equipo, constó de 20 ítems divididos en cuatro dimensiones: conciencia 

del trabajo en equipo, normas, roles y cohesión del equipo, con una confiabilidad de 

α=0,967. El objetivo de la Escala de Habilidades Sociales percibidas, incluye 20 

ítems organizados en cuatro dimensiones (resolución de problemas, toma de 

decisiones, comunicación y liderazgo) tuvo una confiabilidad de α = 0,977. Los datos 

mostraron que el 45,5% de estudiantes calificaron el trabajo en equipo con un nivel 

moderado y el 37,8% alto. El 39,7% en sus habilidades sociales, reflejó un nivel 

medio y el 43,6% un nivel alto. Uno de los resultados más sorprendentes fue la 

correlación positiva significativa en las variables (rs = 0,678). En síntesis, se 

demostró una relación entre las percepciones del trabajo en equipo como método 

de aprendizaje, la generalización y aplicación de habilidades sociales en los 

escolares. 

Sacaca y Pilco (2022) realizaron un estudio dentro de una institución 

educativa en Caya, Putina (Perú), enfocado en las destrezas sociales de los 

estudiantes. Eligieron un diseño no experimental, descriptivo y transversal con 39 

escolares de 1º a 5º grado de secundaria. Para lo cual, utilizaron la Encuesta de 

habilidades sociales para recopilar la información. Esta prueba resultó ser confiable 

con un alfa de Cronbach de 0,80. Además, alcanzó una estimación de confiabilidad 

de 0,94 utilizando el método Kuder Richardson KR-20. El resultado más llamativo 

fue que el 35,9% tuvo un nivel bajo de habilidades sociales. Además, el 38,5% 

mostró un desempeño promedio en la dimensión autoestima. Por lo que, las 

puntuaciones de confianza en uno mismo, comunicarse y tomar decisiones 

alcanzaron un nivel medio bajo, 43,6%, 33,3% y 41,0% respectivamente. Estos 

hallazgos proporcionan información valiosa sobre las habilidades sociales. 
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A nivel internacional Naranjo et al. (2019) estudiaron en Ecuador, un estudio 

de habilidades sociales y satisfacción laboral. Para lo cual, usaron métodos 

cuantitativos, correlacionales con diseño transversal. Mediante el muestreo 

aleatorio, se recogieron datos de 256 trabajadores de 18 y 69 años. Para identificar 

sus habilidades sociales, aplicaron una Escala de Habilidades Sociales de Gismero 

(EHS), la cual tiene confiabilidad alfa de Cronbach de α = 0,88. Además, usaron el 

cuestionario de satisfacción laboral S10/12 el cual tuvo un alfa Cronbach de 0,88. 

Ambos instrumentos mostraron una confiabilidad adecuada con coeficientes alfa de 

Cronbach de 0,93 para la escala de satisfacción laboral y de 0,89 para la escala de 

habilidades sociales. Sus resultados, indicaron que la satisfacción laboral fue mayor 

con un 57%, mientras que las habilidades sociales fueron moderadamente altas con 

un 47,30%. En conclusión, este estudio muestró que las habilidades sociales tienen 

un rol vital cuando los trabajadores brindan soluciones favorables a las agencias de 

empleo.  

Cabrera et al. (2021), ejecutaron su investigación de prácticas de crianza 

parentales y el comportamiento antisocial en jóvenes con conflicto de ley en 

Medellín, Colombia. Este estudio, adoptó un diseño correlacional descriptivo y 

métodos cuantitativos transversales y muestreo intencional no probabilístico a fin de 

seleccionar a 70 jóvenes involucrados en el sistema de justicia penal. Para 

recolectar los datos, emplearon tablas sociodemográficas y una Escala de Prácticas 

Parentales de Andrade y Bettencourt, con coeficientes alfa de Cronbach (α=0,80 y 

α=0,90). Este estudio reveló su consistencia interna de la escala, con un alfa de 

Cronbach que osciló entre α=0,72 y α=0,85. Además, se utilizó la Entrevista 

Neuropsiquiátrica para Niños y Adolescentes (M.I.N.I KID), la cual constó con 4 

dimensiones: L (dependencia y abuso de alcohol), M (dependencia y abuso de 

drogas), P (trastorno de conducta antisocial) y R (dependencia y abuso de drogas), 

considerándose los ítems de las dimensiones L y M relacionados al consumo de 

alcohol y sustancias psicoactivas. Los resultados revelaron que el 80% de los 

participantes padecían trastornos de conducta insociable. Además, hubo una 

diferencia significativa en el control conductual materno entre el grupo de trastorno 
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antisocial y el grupo de control (U = 1134,500; p = 0,014). Hubo una diferencia 

significativa en el control psicológico materno (U = 354.000; p = 0,00) en cuanto al 

género. Se encontró correlación entre control conductual materno y trastorno de 

conducta (Rho = 0,222; p = 0,014 ≤ 0,05), así como entre control psicológico 

materno y género (Rho = 0,240; p = 0,05, 00 ≤ 0,01). La conclusión final es que el 

control conductual materno es un determinante del comportamiento antisocial 

adolescente, mientras que el control psicológico materno es un determinante 

relacionado con el sexo. Estos hallazgos enfatizan la influencia de las prácticas 

maternas en el desarrollo del comportamiento inadecuado. 

En un estudio realizado en Colombia, Cabrera et al. (2020), analizaron en 

adolescentes la relación entre la desregulación emocional y la conducta criminal 

antisocial. Los elementos de estudios fueron 62 jóvenes en conflicto con la ley, para 

recabar la información emplearon el MINI KID Trait Schedule y la Emotional 

Dysregulation Scale (DERS-E). Ambos instrumentos mostraron alta confiabilidad y 

validez con coeficientes alfa de Cronbach de 0,87 y 0,94. Estos resultados 

mostraron que 54,8% de los examinados tenían problemas de conducta delictiva 

antisocial. Además, hubo una diferencia significativa en la inatención emocional de 

enfermos con trastorno de conducta disocial y los sin trastorno de conducta (t = 

4,853, p = 0,031). Además, se encontró que inatención emocional podría predecir 

el trastorno disocial (β = 0,030, p = 0,05, Exp (β) = 1,362). Este hallazgo, mostró la 

preocupación de estudiar teóricamente el comportamiento disocial y sus factores 

intervinientes, a fin de aumentar su comprensión, especialmente el impacto de la 

regulación emocional en de estos comportamientos. 

Un estudio en México fue realizado por Rodríguez et al. (2022), sobre los 

síntomas depresivos, conducta disocial, consumo de alcohol y cannabis. Fue 

descriptivo con un diseño correlacional transversal. 137 participantes con edades 

comprendidas entre 18 y 25 años fueron parte de su muestra. A estos, les 

administraron dos materiales de medición: el Inventario de Depresión de Beck-II 

(BDI-II) y un cuestionario basado en criterios del DSM-IV con una confiabilidad de 
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(0,90). En este estudio el inventario arrojó un alfa de Cronbach de (0,92). Los 

principales hallazgos del estudio arrojaron una relación significativa entre los 

síntomas depresivos y el número de cigarrillos de marihuana fumados (rs = 0,422, 

p = 0,006). Así también, se reveló una asociación en la conducta antisocial con la 

edad de inicio del consumo de marihuana (rs = -0,496, p = 0,001) y el número de 

cigarrillos de marihuana fumados (rs = 0,630, p = 0,001). Por lo que, se resaltan las 

asociaciones significativas en los elementos de estudio. Así mismo, urge un trato 

integral de la salud mental relacionada a las conductas inadecuadas. 

Lara et al. (2022) en Ecuador, examinaron el clima familiar y las habilidades 

sociales. Usaron un enfoque cuantitativo con diseño correlacional transversal. 187 

jóvenes de 15 y más años, 95 mujeres y 92 hombres, participaron de la muestra. A 

estos, aplicaron una Escala de Clima Familiar (FES) y Escala de Habilidades 

Sociales (EHS). La Escala de Clima Familiar (FES) mostró buena consistencia 

interna con un alfa de Cronbach por encima del 0,7, lo que indicó alta confiabilidad. 

Por otro lado, la Escala de Habilidades Sociales (EHS), mostró un coeficiente alfa 

de Cronbach de 0,88. Entre las derivaciones, no hubo correlación significativa entre 

las variables según el análisis de Spearman (Rho 0,070) y (p > 0,05). 

Posteriormente, al evaluar globalmente las habilidades sociales, se encontró que la 

mayoría de ellos obtuvieron puntuaciones altas y altas en la escala (54%), lo que 

indica que tenían habilidades sociales bien desarrolladas. En conclusión, este 

estudio brinda una perspectiva sobre el ambiente familiar con las habilidades 

sociales entre jóvenes, mostró la no existencia de una relación significativa entre 

estas dos variables y que la mayoría tienen niveles satisfactorios de habilidades 

sociales. 

Montalvo y Jaramillo (2022), examinaron en Ecuador sobre las habilidades 

sociales y el autoconcepto durante el aislamiento social por la pandemia de Covid-

19, dicho estudio cuantitativo no experimental con diseño correlacional transversal. 

Para la muestra, se contó con 176 estudiantes de 15 a 18 años. A los participantes, 

se les administraron dos pruebas: la primera de Autoconcepto Form-5 (AF5), que 
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tenía una consistencia interna alfa de Cronbach de 0,815, y la Prueba de 

Habilidades Sociales de Goldstein, que mostró una alta confiabilidad con un alfa de 

0,92. En síntesis, se halló que cada dimensión del autoconcepto tiene una 

correlación positiva y significativa con la competencia social de los escolares (p < 

0,05). En resumen, este estudio proporciona evidencia de una relación positiva entre 

la autopercepción y las habilidades sociales durante el distanciamiento social por la 

Covid-19, destacando la importancia de fortalecer el autoconcepto para facilitar un 

óptimo desarrollo de habilidades sociales más efectivas: Aislamiento, sexo y 

distancia social. 

El siguiente apartado, se muestran las teorías que explican la variable de las 

habilidades sociales. 

Según Papalia y Martorell (2017), adolescencia, se refiere a una fase de 

transición durante el desarrollo, la cual implica cambios corporales, mentales, 

emocionales y sociales. Estos cambios, toman diversas formas en los contextos 

sociales, culturales y económicos. 

La teoría de habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia (Arnold 

Goldstein, 1989), donde las define como un conjunto específico de habilidades 

aprendidas que establecen relaciones favorables con los demás y afrontar 

problemas personales o socioemocionales. Estas habilidades van desde las más 

básicas hasta las más complejas y estratégicas, se alcanzan y despliegan mediante 

la interacción constante entre factores internos (como los procesos cognitivos y 

emocionales) y externos (como las circunstancias de la vida).  

En su teoría, Goldstein propone una clasificación de habilidades sociales que 

abarca desde aquellas actividades básicas hasta las más avanzadas e 

instrumentales, estas se aplican en diversas situaciones comunes del hombre. 

Por consiguiente, las habilidades sociales tempranas o básicas, según 

(Goldstein, 1989) las personas las emplean para una mejor interacción social y 
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establecer sus primeros vínculos interpersonales. Además, se considera importante 

la habilidad para expresar agradecimiento y mostrar aprecio a otros, como decir 

(gracias) de manera sincera y reconocer los favores recibidos. Asimismo, las 

habilidades sociales básicas también incluyen la capacidad para presentarse 

adecuadamente, lo que implica dar una primera impresión positiva al interactuar con 

nuevas personas. De manera similar, saber presentar a otras personas 

adecuadamente es una habilidad que facilita las conexiones sociales. Así también, 

dentro de ellas se encuentra la capacidad para hacer cumplidos de forma adecuada 

y genuina, cabe resalta que son esenciales para construir relaciones saludables y 

productivas durante la adolescencia y más allá. A medida que los adolescentes las 

adquieren y las perfeccionan, se vuelven más competentes en su interacción con 

los demás, logrando manejar diversas situaciones dentro de la sociedad. 

Según (Goldstein, 1989), las habilidades sociales de orden superior tienen un 

desarrollo social más refinadas y complejas, ya que implican combinaciones 

complejas de normas y comportamientos sociales. Algunas de estas habilidades 

incluyen: la capacidad de pedir ayuda, asumir un papel activo, dar indicaciones, 

seguir instrucciones, disculparse y convencer a los demás, además son vitales para 

interacciones sociales más complejas y para afrontar situaciones que requieren un 

mayor grado de adaptación y comunicación. A medida que los jóvenes desarrollan 

estas habilidades, son más capaces de afrontar diversas situaciones sociales y 

establecer relaciones más significativas y satisfactorias con los demás. 

En términos específicos, las habilidades sociales emocionales se vinculan 

con la gestión apropiada de las emociones y su expresión de manera socialmente 

aceptable, respetando las normas de comportamiento establecidas por una 

sociedad o grupo social específico. Estas habilidades son principales para 

desarrollar una inteligencia emocional saludable y una interacción social afectiva. 

Algunas de estas características incluyen: reconozca y comprenda sus propios 

sentimientos, exprese sus sentimientos de manera adecuada en el contexto social, 

sea capaz de entender los sentimientos de los demás, enfrente el enfado o enojo 
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de otra persona de manera apropiada, exprese afecto de forma adecuada en sus 

relaciones interpersonales, afronte y resuelva el miedo que pueda experimentar en 

diversas situaciones y autorrecompensarse de manera constructiva para reforzar 

conductas positivas (Goldstein, 1989). 

Sin embargo, (Goldstein, 1989), las habilidades de sustitución de la agresión 

son estrategias interactivas sociales, que buscan diferentes formas de resolver una 

situación sin recurrir a comportamientos agresivos o dañinos. Estas habilidades 

promueven una resolución de conflictos pacífica y positiva, fomentando una 

comunicación asertiva y empática. Algunas de estas habilidades incluyen: habilidad 

para pedir permiso, habilidad de compartir algo con los demás, capacidad de ofrecer 

ayuda a los demás, habilidad para negociar en las interacciones interpersonales, 

habilidad para mantener el autocontrol cuando sea necesario, habilidad para 

defender los propios principios y derechos, habilidad de responder adecuadamente 

a las bromas, habilidad para evitar conflictos con los demás y la habilidad de evitar 

peleas o disputas o no involucrarse en conflictos. 

Estas habilidades alternativas a la agresión son fundamentales para 

promover relaciones interpersonales saludables y un ambiente social positivo. 

Contribuyen a desarrollar formas constructivas de resolver conflictos y comunicarse 

de manera efectiva con los demás, evitando el uso de la violencia o conductas 

perjudiciales en los adolescentes. 

Según (Goldstein, 1989), las habilidades para afrontar el estrés, son formas 

donde se afronta con calma y moderación momentos de tensión, sufrimiento o 

conflicto, como sentirse rechazado o confundido, afrontar los errores o injusticias, 

aceptar las críticas y el reconocimiento de los demás. Dichas habilidades son: 

habilidad para expresar una queja de manera adecuada, habilidad para responder 

de manera apropiada a una queja recibida, habilidad para probar deportividad luego 

de participar en un juego o competición, habilidad para resolver y superar la 

vergüenza experimentada en ciertas situaciones, habilidad para lidiar con 

situaciones en las que se siente excluido o dejado de lado, habilidad para defender 
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a un amigo en situaciones conflictivas, habilidad para responder de manera efectiva 

a la persuasión o manipulación por parte de otros, habilidad para enfrentar y superar 

el fracaso con resiliencia, habilidad para lidiar con mensajes contradictorios y 

ambivalentes de manera constructiva, habilidad para responder adecuadamente a 

una acusación recibida, habilidad para prepararse para una conversación difícil de 

forma adecuada, habilidad para afrontar, manejar las presiones sociales y del grupo 

con habilidad y equilibrio emocional. Estas habilidades para hacer frente al estrés 

ayudan manejar situaciones emocionalmente desafiantes y mantener una actitud 

resiliente y equilibrada ante las diversas circunstancias que pueden surgir en la vida 

diaria. Permiten a los adolescentes desarrollar una mayor capacidad de 

autorregulación emocional y afrontar los desafíos de manera positiva y adaptativa. 

Las habilidades de planificación, según (Goldstein, 1989) muestran cierta 

capacidad de decidir y asumir con responsabilidad un problema o situación, así 

como discernir sobre las causas del problema y establecer metas. Estas habilidades 

implican: capacidad para tomar decisiones de manera efectiva, saber discernir y 

comprender las causas de un problema, planificar objetivos claros y alcanzables, 

hacer una evaluación para determinar las propias habilidades y capacidades en 

relación con el problema, así también recoger información relevante para abordar el 

problema, habilidad para resolver los problemas según su impacto y prioridad, 

decidir adecuadamente considerando la información recopilada, concentrarse y 

mantener el enfoque en una tarea específica relacionada con la solución del 

problema. 

(Huamani, 2019) menciona a sus dimensiones como elementos del 

constructo, los cuales son: 

La asertividad es una destreza que facilita a las personas mantener el 

equilibrio en sus emociones, acciones y sentimientos, incluso defenderse a sí mismo 

y a los demás. Además, aquí se suele iniciar, mantener y finalizar conversaciones 

de manera adecuada durante las interacciones sociales, así como la capacidad de 

solicitar permiso o autorización cuando sea necesario. 
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Empatía es un proceso mediante el cual una persona puede comprender y 

mostrar afecto, emociones y sentimientos hacia los demás. Así mismo, implica 

controlar las propias emociones y ser colaborador con los demás, mostrando una 

actitud comprensiva y respetuosa hacia sus experiencias y perspectivas. 

La resolución de problemas abarca la habilidad de expresar quejas de 

manera adecuada cuando algo molesta, así como enfrentar y resolver situaciones 

difíciles de la mejor forma posible. También incluye la habilidad de decir (no) cuando 

sea necesario, sin ceder a la presión del grupo, manteniendo una postura firme y 

autónoma para decidir. 

Por otro lado, en la teoría de entrenamiento de las habilidades sociales 

(Caballo, 2007) las considera como un bloque de conductas, mediante las cuales el 

sujeto expresa diferentes emociones, deseos, opiniones y derechos cuando se 

relaciona, además facilitan a la persona asociarse de manera óptima frente a 

diversas situaciones. Además, menciona a sus componentes como el conductual, 

que son las acciones que expresan los individuos sus diversas relaciones 

interpersonales, estas pueden incluir gestos, lenguaje y comportamiento, 

comenzando con la comunicación verbal y no verbal. El componente cognitivo es 

cómo cambiar y usar la información para crear ideas y acciones, solucionar 

problemas y adaptarse a cualquier situación. Por último, el componente fisiológico, 

está vinculado a la reacción orgánica del cuerpo como el aumento de la frecuencia 

cardiaca, sudoración, etc, desencadenados por agentes externos.  

Según la clasificación internacional de enfermedades (CIE-10, 1992), los trastornos 

disociales son comportamientos persistentes y repetidos que presentan agresividad 

y violación de normas propias de la edad. 

En cuanto a la sintomatología, estos trastornos involucran una serie de 

comportamientos: 
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La agresión se puede definir como ataques físicos o verbales hacia otras 

personas. Se caracterizan por aspirar a obtener beneficios propios, pueden 

manifestarse de manera impulsiva y suelen estar asociados al trastorno del control 

de los impulsos, la agresividad puede ser provocada por el propio contexto si el 

ambiente es tenso. Las conductas negativistas y oposicionistas son aquellas en las 

que el sujeto se niega a realizar cierto tipo de actividades, existe un negativismo 

activo (oposicionismo) y un negativismo pasivo (comportamiento desafiante). El 

robo es el acto de tomar indebidamente la propiedad de otra persona. Finalmente, 

la mentira, que se define como un engaño de la realidad, se puede dar a los niños 

y algunos adolescentes sin intención o dentro del contexto de la fantasía infantil, 

que a veces puede ser demasiado exacerbada. 

Se deben considerar las siguientes pautas para el diagnóstico del trastorno 

disocial F91: peleas o intimidaciones exageradas, crueldad hacia personas y 

animales, destrucción grave de pertenencias ajenas, robo, mentiras reiteradas, 

faltas a la escuela y fugas del hogar, rabietas frecuentes y graves, provocaciones, 

desafíos y desobediencia grave y persistente. Considerando esto, es importante 

destacar que no se recomienda realizar este diagnóstico a menos que los 

comportamientos persistan durante 6 meses o más.  

Según la clasificación internacional de enfermedades (1992), los orígenes de 

estos comportamientos están vinculados a un entorno psicosocial desfavorable, así 

como climas familiares difíciles o no saludables y con el fracaso escolar. Por otro 

lado, están las diferencias de las siguientes palabras: disocial, que son 

comportamientos persistentes y reiterados.  

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 2014) afirma que el término 

antisocial se refiere al rechazo y violación de derechos. Este tipo de comportamiento 

puede comenzar en la niñez o la pubertad temprana y continuar hasta la época 

adulta. 
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Existen diversas teorías científicas y psicológicas que ofrecen explicaciones 

para abordar la problemática de este estudio, y entre ellas, la teoría cognitivo 

conductual se utilizó para explicar la variable de conducta disocial. Para ello, 

(Echeburúa y Corral, 1999), esta teoría resalta las particularidades del ser humano 

en términos de percepción, pensamiento y relaciones tanto con el entorno como 

consigo mismo, lo que influye en su bienestar personal y sus interacciones sociales, 

asimismo, esta teoría considera que el comportamiento de una persona se 

manifiesta en diversas situaciones cotidianas importantes en su vida. 

El origen del comportamiento disocial se puede desarrollar en el primer 

escenario del hogar, según (Papalia et al., 2009) afirman que la familia es el primer 

núcleo principal del ser humano, donde adquieren los primeros comportamientos y 

aprendizajes, para posteriormente estructurar la personalidad del individuo en una 

etapa adulta. Por otro lado, los adolescentes, al igual que los niños pequeños, son 

sensibles al entorno familiar de su hogar.  

Como segundo escenario tenemos al colegio o la escuela, los niños 

experimentan una variedad de experiencias formativas, obtienen conocimientos, 

habilidades y competencias sociales, crecen físicamente y mentalmente, 

preparándose para la adultez. Además, los maestros enseñan mejor en un entorno 

escolar cómodo y saludable, mientras que los niños aprenden de forma óptima. En 

su mayoría los educadores piensan que una clase pequeña es crucial, 

especialmente en los primeros grados. Por otro lado, si se les permite participar en 

la creación de normas y si sienten el apoyo de los maestros u otros compañeros, 

los adolescentes tienen más satisfacción escolar (Papalia et al., 2009).  

Como tercer y último escenario tenemos al entorno social, contexto donde el 

individuo de desarrolla y comienza sus relaciones interpersonales, en el caso de los 

adolescentes entablan un proceso de socialización con sus pares, es importante 

mencionar que los lugares de apoyo, podrían ayudar a los adolescentes a afrontar 

sucesos estresantes en la parte física y mental. Así también, aquellos que tienen 

autonomía, fuera del hogar, pueden ingerir alcohol, drogas y portarse mal en la 



 

19 
 

escuela, en especial si tienen antecedentes tempranos de conductas problemáticas 

(Papalia et al., 2009).  

Alza (2019) menciona a sus dimensiones como elementos del instrumento, 

los cuales son las siguientes: el hogar, colegio y el entorno social. 

Así también, tenemos a la Teoría Social Cognitiva (TSC) propuesta por 

(Bandura, 1986) donde dice que las personas aprenden a comportarse observando 

el comportamiento de otras personas, y esto ocurre en todas las etapas del 

desarrollo, pero es más importante en la infancia. Dicha teoría, se basa en los 

siguientes principios: Atención, donde los individuos aprenden nuevos 

comportamientos mediante la observación. La retención, es el proceso donde se 

adquieren comportamientos prestando atención. La reproducción, aquí el 

observador debe ser capaz de reproducir la conducta modelada. Finalmente, la 

motivación, influye en la decisión de realizar el aprendizaje observado. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de investigación 

Investigación básica con nivel descriptivo correlacional, se revisó nuevos 

conocimientos en un área poco explorada. Asimismo, se brindó información que 

ayudarán a progresar y desarrollar nuevas teorías o modelos científicos basados en 

principios y leyes fundamentales (Sánchez y Reyes, 2015).  

Con diseño no experimental, lo cual significó, que en dicha investigación no 

hubo control directo ni manipulación de las variables (kerlinger y Lee, 2002). 

Además, se utilizó un estudio de corte transversal, donde, se recogió la información 

en un momento determinado (Ato et al., 2013).  

El enfoque cuantitativo, resultó apropiado para esta investigación, porque 

cuyos elementos tuvieron un carácter numérico (Sánchez y Reyes, 2015). 

3.2 Variables y operacionalización 

Primera variable: Habilidades sociales  

Definición del concepto: Compuesto de habilidades que permiten al sujeto 

interactuar con otros y resolver conflictos personales (Goldstein, 1989).  

Definición operacional: Los puntajes fueron medidos utilizando la Escala de 

Habilidades Sociales (HASO), autor original (Huamani, 2019). 

Dimensiones: asertividad, empatía y resolución de problemas. 

Indicadores: La asertividad (mantener una conversación adecuada). La 

empatía (expresar sentimientos hacia los demás). Y la resolución de problemas 

(expresar quejas de forma apropiada y responder ante situaciones de fracaso de 

manera constructiva). La escala de medición para evaluar las dimensiones es de 

tipo ordinal. 
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Segunda variable: Conducta disocial 

Definición conceptual: Conjunto de comportamientos que se desarrollan de forma 

persistente y reiterada. Según la Clasificación internacional de las enfermedades 

(CIE 10, 1992).  

Definición operacional:  La medida de la variable fue obtenida utilizando la escala 

de comportamiento disocial ECD-AR, autor original (Alza, 2019). 

Dimensiones: Colegio, hogar y entorno social. 

En cuanto a los Indicadores: colegio (conductas inadecuadas dentro del 

contexto colegio), hogar (conductas de falta de respeto hacia su entorno familiar) y 

entorno social (trasgresión de normas sociales). La escala de medición que se utilizó 

para evaluar las conductas en los tres contextos fue de tipo ordinal. 

3.3 Población, muestra y muestreo 

La población es un grupo que se determina para un estudio (Sánchez y Reyes, 

2015). Los datos, se extrajeron de la plataforma Escale del Ministerio de Educación 

(MINEDU, 2022) el número de estudiantes en la región Moquegua fue de 4, 003. 
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Tabla 1 

Población de adolescentes de las instituciones educativas de Moquegua 

 

 Muestra: Es una porción extraída de la población, debe ser representativa, 

además, todo principio de la investigación es que se usen muestras grandes a fin 

de garantizar la precisión mediante los estadísticos usados (kerlinger y Lee, 2002). 

Para este estudio la muestra fue de 483 adolescentes. A continuación, se calculó la 

muestra mediante el modelo estadístico (Arias, 2012): 

𝑛 =
𝑍2. 𝑝. 𝑞. 𝑁

𝑒2. (𝑁 − 1) + 𝑍2. 𝑝. 𝑞
 

Donde:  

𝑛 = tamaño de la muestra  

𝑍= nivel de confianza  

p= % de la población que tiene el atributo requerido 

q= % de la población que no tiene el atributo requerido = 1-p 

𝑒= error de estimación máximo aceptado 

𝑁= tamaño de la población 

I.E Población Porcentaje 

Manuel Camilo de la Torre 522 13.04% 

Daniel Becerra Ocampo 663 16.56% 

Los Ángeles 133 3.32% 

Luis E. Pinto Sotomayor 361 9.02% 

Mariscal Domingo Nieto 321 8.02% 

Rafael Díaz 625 15.61% 

Señor De Los Milagros 322 8.04% 

Emblemática Simón Bolívar 982 24.53% 

Técnico Agropecuario De Moquegua 74 1.85% 

Total 4,003 100% 
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Tabla 2 

Marco muestral de adolescentes de las instituciones educativas de Moquegua 

I.E Sexo  N % 

 H M    

Rafael Díaz 125 (52.30%) 114 (47.70%) 100% 239  49.48 % 

Daniel B.Ocampo 125 (51.23%) 119 (48.77%) 100% 244  50.52 % 

Total 250 233  483 100% 

 

Muestreo: Para dicho análisis se utilizó el muestreo probalístico al azar, en 

este tipo cada uno de los miembros de la población tuvo iguales posibilidades de 

pertenecer a la muestra (Sánchez y Reyes, 2015). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se entiende por técnica, al conjunto de procedimientos y recursos que emplea la 

ciencia. En el marco de esta investigación se empleó la encuesta, ya que, mediante 

una serie de preguntas permitió recabar información de la muestra determinada 

(Sánchez et al., 2018). 

Por otro lado, se encuentra el concepto de instrumento, el cual se define 

como un formato escrito a manera de interrogatorio, se emplea para recoger datos 

y puede aplicarse de manera presencial, o indirecta a través del internet (Sánchez 

et al., 2018). 

A continuación, se presentan los instrumentos que se utilizaron para la 

recolección de datos. 

El primer instrumento tiene por nombre original Escala de Habilidades 

Sociales HASO, creado por Valery Ruth, Huamani Bohorquez en Lima, Perú (2019), 

su muestra fue de 1000 alumnos. Contiene 10 ítems con preguntas tipo Likert, 
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evaluados en una escala del 1 al 4, el propósito principal de esta escala fue medir 

las habilidades sociales en estudiantes. Su aplicación es de 10 a 15 minutos, siendo 

individual o colectiva, no precisa un tiempo fijado, sin embargo, 20 minutos sería un 

tiempo prudente. Dicha escala se aplica a estudiantes de 12 a 17 años 

específicamente. Además, los participantes deberían tener un nivel cultural 

promedio para comprender los enunciados e instrucciones. Esta escala consta de 3 

dimensiones, la asertividad, conformada por los ítems 1, 2, 3, la empatía con los 

ítems 4, 5, 6, 7 y finalmente la resolución de problemas con los ítems 8, 9, 10. Su 

administración cuenta con un manual de registro y una hoja de respuestas con 4 

alternativas que son nunca, casi nunca, casi siempre y siempre. Para su calificación 

se asigna puntos a cada ítem, utilizando una escala que va del 1 al 4, el rango de 

puntuación abarca desde nunca, que representa el puntaje más bajo, hasta el 

puntaje más alto, que es siempre, mediante este sistema de puntuación, se evalúa 

y determina el nivel de habilidades sociales.  

De acuerdo con las propiedades psicómetras originales, según el criterio de 

10 jueces expertos se utilizó la validez del contenido. Se usó el análisis estadístico 

utilizando el coeficiente de V de Aiken para su cuantificación, su valor fue de.90, lo 

que indicó una validez adecuada para la escala. Además, se llevó a cabo el análisis 

factorial exploratorio para evaluar la validez del constructo. Previamente, se verificó 

su nivel de ajuste mediante la Prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO), que dio un 

puntaje de.805 y la Prueba de Esfericidad de Bartlett, que dio un valor de 0.000, que 

es menor a.05, lo cual indicó un nivel de ajuste significativo (p <0.05). Para la escala 

global, se obtuvo un Alfa de Cronbach de .747 para su confiabilidad, la dimensión 

de asertividad fue .606, la empatía de .627 y resolución de problemas un valor de 

.604. En el coeficiente de omega de McDonald, arrojó puntajes de .819, indicando 

un alto nivel de confiabilidad para los 10 ítems, y en asertividad 0.75, empatía con 

.70 y resolución de problemas un valor de .75. 

Para esta investigación, la prueba piloto se realizó con 150 estudiantes de 

secundaria, conformada por 10 ítems, posterior a ello, los datos arrojaron para la 
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escala general un coeficiente alfa Cronbach de 0.618 y un Coeficiente Omega de 

McDonald 0.623, valores considerados como aceptables (Loewenthal,1996) citado 

por (Frías, 2022). Así mismo, para la validez dimensión test, se obtuvieron valores 

en las tres dimensiones de la escala global por encima del 0.60, lo cual indicó, que 

las mismas apoyan a la escala en su totalidad. Huh, et al (2006) citado por Frías 

(2022). Para la validez ítem dimensión, en los ítems de la dimensión asertividad 1,2 

y 3 se obtuvieron valores (,548 ,237 ,820), para los ítems de la dimensión empatía 

4, 5, 6 y 7 se obtuvo valores (,678 ,623 ,716 ,667) y finalmente para el ítem 

dimensión de resolución de problemas 8, 9 y 10 se obtuvo (,577 ,789 ,637). 

  Por consiguiente, la escala de comportamiento disocial ECD-AR, su autoría 

corresponde a Oscar Martin, Alza Rivera. Su concepción fue en Lima durante el año 

2019. Su muestra estuvo compuesta por 480 estudiantes. Cuenta con 20 elementos 

tipo Likert, donde las respuestas se evalúan en una escala que abarca desde 1 

hasta 5, busca medir el comportamiento disocial en adolescentes de secundaria. Su 

aplicación toma 20 minutos aproximadamente para completarla, ya que no 

establece un tiempo determinado. Su evaluación puede ser individual o colectiva. 

Se administra a adolescentes de ambos sexos, entre los 12 y 17 años de edad. Para 

su evaluación se considera 3 dimensiones, el colegio, con los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 

y 7, hogar conformado por los ítems 8, 9, 10, 11, 12 y 13, y entorno social con los 

ítems 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Su aplicación, dispone de un manual de registro y 

una hoja con cinco alternativas de respuesta que varían desde siempre (puntaje 

más alto) hasta nunca (puntaje más bajo). Estas opciones permiten determinar el 

nivel de comportamiento disocial en el estudiante.  

De acuerdo a las propiedades psicómetras originales, la validez de contenido 

se llevó mediante el criterio de jueces con la V de Aiken, para esto se obtuvo en el 

total de los ítems un puntaje de 0.93. Dichos valores fueron aceptados por el 

porcentaje superior o igual a 0,80, según Aiken (1985). Su confiabilidad, para la 

escala global fue de ,824 en el Coeficiente Omega de McDonald, dicha cifra 
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confirmó que el instrumento tiene un alto nivel de confiabilidad (León y Rodríguez, 

2017). 

En la prueba piloto para este estudio, se realizó a 150 estudiantes de 

secundaria, conformada por 20 ítems, posteriormente, para escala general de 

comportamiento disocial ECD-AR, se obtuvo 0.810 en coeficiente alfa de Cronbach, 

lo cual indicó que el instrumento es bueno y confiable (George y Mallery, 2003). Así 

mismo, se evidenció de manera general un alto nivel de confiabilidad, con una 

puntuación de .822 para el Coeficiente de Omega de McDonald. Lo cual, indicó que 

la escala es confiabilidad para la investigación (Campo y Oviedo, 2008). En cuanto 

a la validez dimensión test, para las 3 dimensiones, se observaron valores por 

encima del 0.60, por lo tanto, se indica que las mismas apoyan a la escala en su 

totalidad Huh, et al (2006) citado por Frías (2022). Para la validez ítem dimensión, 

en los ítems de la dimensión colegio 1,2, 3, 4, 5, 6 y 7 se obtuvieron valores (,709 

,531 ,701 ,490 ,580 ,461 ,621), para los ítems de la dimensión hogar 8, 9, 10, 11, 12 

y 13 se obtuvo valores (,499 ,673 ,681 ,575 ,745 ,474) y finalmente para el ítem 

dimensión entorno social 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 se obtuvo valores (,578 ,357 

,537 ,682 ,632 ,675 ,720). 

3.5 Procedimientos 

Se presentaron dos solicitudes de permiso a los autores de los cuestionarios, para 

confirmar su autorización de los mismos, dichos documentos fueron enviados 

mediante correo u otros medios de comunicación.  

Así mismo, se gestionaron los permisos correspondientes a las dos 

instituciones educativas, en las que se desarrolló la investigación, se coordinó con 

el director y los docentes del área de tutoría para ver los horarios en los cuales se 

aplicó los instrumentos. Así mismo se les mencionó sobre las acciones que se 

harían durante la permanencia dentro de las entidades, y que los resultados 

obtenidos serian con fines investigativos, guardando así la confidencialidad de los 

mismos. Posteriormente, se solicitó las cartas de presentación mediante el llenado 
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del enlace facilitado por el responsable de la escuela de psicología, para ser 

remitidas a las instituciones educativas. 

3.6 Método de análisis de datos 

Una vez recopilada la información, se ingresó en una base de datos en el programa 

estadístico informático SPSS. Luego se realizó un análisis descriptivo de las 

variables de habilidades sociales y comportamiento disocial para determinar los 

niveles dominantes. Dicho análisis proporcionó una visión general de la distribución 

de las variables de estudio. Por consiguiente, se hizo la prueba de normalidad de 

Kolmogórov-Smirnov donde se evaluó el grado de significancia entre las dos 

variables. Dado que los resultados mostraron una distribución no normal de datos, 

se optó por usar las pruebas no paramétricas. Seguidamente se usó el análisis 

inferencial, para ver las diferencias según sexo se utilizó la U de Mann-Whitney y 

las diferencias según edad se empleó la H de Kruskal Wallis. Para las correlaciones 

se usó el coeficiente de correlación Rho de Spearman, y finalmente los resultados 

obtenidos se presentaron en tablas apropiadas de manera clara y organizada, a fin 

de tener una visualización completa de los mismos. 

3.7 Aspectos éticos 

Asimismo, los principios éticos diseñados por la Asociación Médica Mundial (WMA, 

2008), la Declaración de Helsinki resalta la protección completa de los involucrados 

cuando se realiza una investigación colaborativa. Esto significa que los 

investigadores deben cuidar su bienestar y derechos de los participantes. Así pues, 

la Declaración de la Unión Internacional de Ciencias Psicológicas (2008), estableció 

principios éticos básicos que rigen la conducta de los psicólogos. El propósito de 

estos principios éticos es asegurar el uso responsable y respetuoso de la psicología, 

y el bienestar de quienes intervienen en cualquier práctica psicológica. Dichos 

principios básicos están dentro de los Principios éticos para psicólogos y el Código 

de conducta ética en la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, 2010).  

La Guía de publicaciones de la Asociación Estadounidense de Psicología 

(APA, 2010), menciona los detalles a considerar cuando se obtiene el 
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consentimiento informado de los participantes para una investigación. Así también, 

la ética de la investigación psicológica es esencial porque garantiza la protección y 

el respeto hacia los involucrados. Obtener el consentimiento de todos los 

involucrados, es una práctica básica y se sustenta en los códigos éticos, como los 

mencionados en el Código de Ética Profesional del Colegio de Psicólogos del Perú. 

Este proceso garantiza que los participantes comprendan plenamente la naturaleza 

de la investigación, sus derechos y cómo se utilizarán sus datos, esto les ayudará a 

tomar decisiones sobre su participación.  
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IV. RESULTADOS 

 

Tabla 3 

Nivel de habilidades sociales y dimensiones en adolescentes de instituciones 
educativas en Moquegua 

 Bajo Promedio Alto 

Habilidades sociales 21,74% 56,11% 22,15% 

 105 271 107 

Dimensión asertividad 19,25% 49,90% 30,85% 

 93 241 149 

Dimensión empatía 16,36% 28,78% 54,87% 

 79 139 265 

Dimensión resolución de problemas 21,33% 35,20% 43,48% 

 103 170 210 

 

Aplicando estadística descriptiva, se obtuvo que los estudiantes cuentan con un 

nivel promedio de habilidades sociales (56,11%). Además, el 54,87% de ellos tiene 

un nivel alto de empatía, 49,90% tiene un nivel promedio de asertividad y el 43,48% 

de los estudiantes presenta un nivel alto de resolución de problemas. 
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Tabla 4 

Nivel de conducta disocial y dimensiones en adolescentes de instituciones 
educativas en Moquegua 

 Muy bajo Bajo Promedio Alto Muy alto 

Conducta disocial 97,1% 0,8% 1,2% 0,6% 0,2% 

 469 4 6 3 1 

Dimensión colegio 91,7% 5,8% 1,7% 0,6% 0,2% 

 443 28 8 3 1 

Dimensión hogar 97,1% 1,9% 0,4% 0,2%  0,4% 

 469 9 2 1 2 

Dimensión entorno 

social 

91,9%  4,6% 2,7% 0,6% 0,2% 

 444 22  13 3 1 

 

Tras aplicar la estadística descriptiva, se encontró que los adolescentes cuentan 

con un nivel muy bajo 97,1% de conducta disocial, los demás presentan un nivel 

muy bajo en la dimensión hogar con el 97,1% respectivamente, así mismo, el 91,9% 

de encuestados mantuvo un nivel muy bajo en la dimensión de entorno social y 

finalmente el 91,7% tiene un nivel muy bajo en la dimensión colegio. 
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Tabla 5 

Análisis diferencial de U de Mann-Whitney de la variable habilidades sociales según 

sexo 

Descriptivos Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 
U de Mann-Whitney 

Habilidades 

sociales 

Hombres 250 226,96 56741,00 

U de 

Mann-

Whitney 

25366,000 

Mujeres 233 258,13 60145,00 
W de 

Wilcoxon 
56741,000 

Total 

 

483 

 

  Z -2,461 

  Sig. asin. 

(bilateral) 
,014 

  d2 0.225 

Los resultados indican que hay diferencia significativa (p = ,014), con tamaño de 

efecto pequeño (d2 = 0.225), según Cohen (1988), entre las habilidades sociales de 

hombres y mujeres. En síntesis, las mujeres exhiben mayores habilidades sociales 

en comparación de los hombres. Es decir, tales características de las habilidades 

sociales, como la asertividad, empatía, etc. 
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Tabla 6 

Análisis diferencial de U de Mann-Whitney de la variable conducta disocial según 

sexo 

Descriptivos Sexo N 
Rango 

promedio 

Suma 
de 

rangos 
U de Mann-Whitney 

Conducta 
disocial 

Hombres 250 244,99 
61246,5

0 
U de Mann-

Whitney 
28378,

500 

Mujeres 233 238,80 
55639,5

0 
W de 

Wilcoxon 
55639,

500 

Total 483 
  Z -,488 

 
  

  
Sig. asin. 
(bilateral) 

,626 

 
  

  d² 0.044 

Se observa en la tabla 6, que no hay diferencia significativa (p = ,626) en la conducta 

disocial entre hombres y mujeres, además, no hay tamaño de efecto (d² = 0.044), 

Cohen (1988). Es decir, ambos sexos pueden presentar conducta disocial. 
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Tabla 7 

Análisis diferencial de H de Kruskal Wallis de la variable habilidades sociales según 

edad 

Descriptivos Edad N Rango promedio H de Kruskal Wallis 

Habilidades 

sociales 

13 52 225,34 Kruskal-

Wallis 
3,918 

14 166 230,02 gl 4 

15 211 250,27 Sig. asin. ,417 

16 50 261,90 n2 0.000 

17 4 270,63 

  

Total 483  

 

Los resultados de la Tabla 7 reflejan que no existen diferencias significativas (p= 

,417) en las habilidades sociales en las diferentes edades expuestas en la tabla. 

Además, se observa que no existe un tamaño de efecto (n2 = 0.000) (Cohen, 1988). 

Ya que, al presentar la cifra de 0.000 indica un porcentaje del 0.0%, es decir no hay 

mayor predominancia de la presencia de las habilidades sociales en ninguna de las 

edades, como para considerar que los de 17 puedan mostrar mayor habilidades 

sociales que los de 13 o en comparación con cualquier edad. 
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Tabla 8 

Análisis diferencial de H de Kruskal Wallis de la variable conducta disocial según 

edad 

Descriptivos Edad N 
Rango 

promedio 
H de Kruskal Wallis 

Conducta 

disocial 

13,00 52 314,63 Kruskal-Wallis 23,872 

14,00 166 245,90 gl 4 

15,00 211 231,55 Sig. asin. ,000 

16,00 50 190,50   

17,00 4 331,00 n2 0.042 

Total 483    

 

La prueba H Kruskal-Wallis muestra que, existen diferencias significativas con 

tamaño de efecto pequeño (p = ,000/ H = 23,872 / n2 = 0.042), Cohen (1988) en el 

comportamiento disocial de las diferentes edades de los adolescentes, por lo tanto, 

la investigación muestra que los escolares de 13 y 17 años, están más propensos 

a desarrollar un comportamiento más disocial que otros grupos de edad. 
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Tabla 9 

Correlación entre habilidades sociales y las dimensiones de conducta disocial en 

adolescentes de instituciones educativas en Moquegua 

Correlación Rho de Spearman 
Dimensión 

colegio 

Dimensión 

hogar 

Dimensión 

entorno social 

Habilidades 

sociales 

 

 

 

Coeficiente de 

correlación 
-,352** -,374** -,314** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

r² 0.123 0.139 0.098 

n 483 483 483 

 

Aplicando el coeficiente de correlación Rho de Spearman, para las habilidades 

sociales con las dimensiones colegio, hogar y entorno social de la conducta disocial, 

se encontraron correlaciones inversas y significativas con tamaño de efecto 

mediano (p = ,000; ,000; ,000/ rho = -,352, -,374, -,314/ r² = 0.123, 0.139, 0.098) 

Cohen, (1988). 
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Tabla 10 

Correlación entre conducta disocial y las dimensiones de habilidades sociales en 

adolescentes de instituciones educativas en Moquegua 

Correlación Rho de Spearman 
Dimensión 

asertividad 

Dimensión 

empatía 

Dimensión 

resolución de 

problemas 

Conducta 

disocial 

Coeficiente de 

correlación 
-,245** -,282** -,373** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 

r² 0.060 0.079 0.139 

n 483 483 483 

 

En la tabla se aprecian, correlaciones inversas y significativas con tamaño de efecto 

pequeño (p = ,000 p = ,000/ rho = -0,245, -0,282/ r² = 0.060, 0.079) entre la conducta 

disocial y las dimensiones de asertividad y empatía. Así también, se halló una 

correlación inversa y significativa con tamaño de efecto mediano entre la dimensión 

de resolución de problemas con la conducta disocial (p = ,000 / rho = -,373 / r² = 

0.139) según Cohen (1988). Esto nos indica que a menor presencia de conducta 

disocial mayor habilidades sociales mostraran los alumnos, presentando así 

características como la empatía, asertividad y resolución de problemas. 
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Tabla 11 

Correlación entre habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes de 

instituciones educativas en Moquegua 

Correlación Rho de Spearman Conducta disocial 

Habilidades sociales 

Coeficiente de correlación -,411** 

Sig. (bilateral) ,000 

r² 0.168 

n 483 

 

Se halló una correlación inversa y significativa con tamaño de efecto mediano entre 

las variables de estudio (p = ,000/ rho = -0,411/ r² = 0.168) Cohen (1988). Por lo 

tanto, si el estudiante exhibe mayores habilidades sociales, la conducta disocial 

disminuye.  
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V. DISCUSIÓN 

 

En el siguiente capítulo, se observará el análisis de la comparación con los 

antecedentes y las teorías. 

 

Teniendo en cuenta el primer objetivo propuesto, este estudio realizado a 483 

estudiantes encontró que, el 56.11% tiene habilidades sociales promedio y 54.87% 

demostraron ser empáticos. El 49,90% denotó un nivel promedio de confianza y 

finalmente el 43,48% de ellos puede solucionar problemas. Sin embargo, 

Angamarca (2023) en Quito Ecuador, encontró un nivel alto con 62.2% y 83.8% en 

las primeras habilidades sociales, siendo las mujeres las que presentaron un mayor 

desarrollo en habilidades avanzadas y de planificación.  

Por su parte, Ruidias y Vázquez (2019), informaron que las habilidades 

sociales estaban estrechamente relacionadas con los niveles de agresión, lo que 

indica que estas tienen una función protectora en los adolescentes. Hallazgos 

similares fueron encontrados por Naranjo et al. (2019) en su estudio con 256 

empleados de 18 y 69 años en Ecuador, para medir las habilidades sociales 

utilizaron la Escala de Habilidades Sociales Gismero -EHS donde obtuvieron que: 

47,30% de los empleados tuvieron un nivel promedio en dichas destrezas. Sin 

embargo, Contreras (2021), encontró en Tacna, que el 55.2% de los estudiantes 

obtuvo un nivel intermedio en sus habilidades sociales, para este estudio la muestra 

fue de 192. Por el contrario, Sacaca y Pilco (2022), realizaron un estudio a 39 

escolares de una institución educativa en Caya, Putina (Perú), utilizando el 

Cuestionario de Habilidades Sociales para Adolescentes. Estos hallazgos 

confirmaron que el 35,9% tuvo bajas habilidades sociales, el 38,5% autoestima 

promedio y los aspectos de asertividad, comunicación y toma de decisiones se 

ubicaron en un nivel promedio bajo con tasas del 43,6%, 33,3% y 41,0% 

respectivamente. Por otro lado, Sánchez et al (2022), en su investigación a 156 

estudiantes en Cañete-Lima, sus resultados revelaron que 39.7% obtuvieron un 

nivel medio y 43.6% un nivel alto en sus habilidades sociales. Por su parte, Lara et 

al. (2022) en Ecuador, en su estudio a 187 adolescentes a quienes se les 
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administraron la Escala de Habilidades Sociales (EHS), descubrieron que la mayoría 

siendo el 54% tuvo puntuaciones en el rango medio a alto y alto, lo que sugiere que 

los escolares tienen habilidades sociales bien desarrolladas. Resumidamente, la 

teoría de Goldstein (1989), sugiere que las habilidades sociales son un elemento 

esencial en el desarrollo de una comunicación sana y efectiva en esta etapa, por lo 

que, a medida que los escolares dominen estas habilidades, serán más hábiles para 

interactuar con otros, además de manejar diferentes situaciones. 

De igual forma, para el segundo objetivo en este estudio, se descubrió que el 

97,1% de la muestra tuvo niveles muy bajos de conducta disocial, así también, se 

encontró que el 97.1%, 91.9% y 91.7% de los escolares no reflejan comportamientos 

disociales en el hogar, escuela y el entorno social. Asimismo, Sierra (2019), 

encontró en Tacna (Perú) en 225 estudiantes, aplicando la Escala de 

Comportamiento Disocial (ECODI27) que el 16,00% denotó comportamiento 

disocial. En otra investigación similar, Rodríguez (2021), examinó la resiliencia y el 

comportamiento disocial en Huamachuco, para lo cual trabajó con 169 estudiantes 

y utilizó la escala de resiliencia de Wagnild-Young y el Cuestionario de Conductas 

Disociales CCD-MOVIC, demostró que el 76% del comportamiento disocial se 

explicaba por la resiliencia, y el 24% restante fue explicado por otros factores no 

mencionados en el estudio. Por su parte, Monasterio (2019), analizó las habilidades 

sociales y conductas de riesgo en Lima, en 83 estudiantes de ambos sexos, de 14 

y 18 años, a quienes les administró el cuestionario de habilidades sociales MINSA 

(2005) y el cuestionario de conductas de riesgo, donde encontró que el 73,8% de 

los estudiantes de 12 a 17 años, fueron víctimas de alguna conducta de riesgo, 

destacando la importancia y urgencia de abordar esta problemática. En un contexto 

similar en Colombia, Cabrera et al. (2020) examinaron en adolescentes la relación 

entre la desregulación de las emociones y el comportamiento disocial, en el estudio 

participaron 62 escolares en conflicto con la ley, para ello usaron la ficha MINI KID 

y la Escala de Desregulación de las Emociones (DERS-E), se demostró que el 

54,8% presentaban problemas de conducta.  
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Así también, en el análisis diferencial de la U de Mann-Whitney de la variable 

de habilidades sociales según sexo, se halló una diferencia significativa (p = ,014) 

con tamaño de efecto pequeño (d2 = 0,225). De tal manera, en el análisis diferencial 

de la U de Mann-Whitney de la variable de conducta disocial según sexo, se 

encontró que no hay diferencia significativa (p = ,626), y no hay tamaño de efecto 

(d² = 0,044) entre la conducta disocial tanto de hombres y mujeres. Por otro lado, 

en el análisis diferencial de la H de Kruskal Wallis de la variable de habilidades 

sociales según la edad, la investigación no mostró diferencias (p= ,417 / H = 3,918). 

Sin embargo, si se encontraron diferencias significativas en el para la variable del 

comportamiento disocial (p = ,000/ H = 23,872).  

Asimismo, se descubrió una correlación inversa y significativa con tamaño de 

efecto mediano (p = ,000; ,000; ,000/ rho = -,352, -,374, -,314/ r² = 0.123, 0.139, 

0.098) entre las habilidades sociales con las dimensiones del comportamiento 

disocial. En consecuencia, la comparación se lleva a cabo con los resultados de 

Contreras (2021), en su estudio, Tacna-Perú, sobre las regulaciones emocionales 

cognitivas y las habilidades sociales, donde encontró correlaciones positivas entre 

las estrategias adaptativas y las mediciones cognitivas (Spearman Rho = 0.255) y 

las habilidades sociales conductuales (Spearman Rho = 0.431), lo cual indicaba que 

aunque los adolescentes usen estrategias más adaptativas, desarrollan un mayor 

nivel de aspectos cognitivos y conductuales, y esto resultó esencial, porque 

ayudaron a prevenir comportamientos fuera de lo normal. Así también, algunos 

resultados de Alza (2019), mencionó que aspectos del comportamiento disocial 

como la escuela ayudan a los niños a adquirir educación básica, así como a 

desarrollar habilidades sociales y participar en el entorno. 

Además, se obtuvieron correlaciones inversas y significativas con tamaño de 

efecto pequeño en la conducta disocial con las dimensiones de asertividad y 

empatía (p = ,000 p = ,000/ rho = -0,245, -0,282/ r² = 0.060, 0.079), de la misma 

forma, hubo una correlación inversa y significativa con tamaño de efecto mediano 

en la dimensión de resolución de problemas y la conducta disocial (p = ,000 / rho = 



 

41 
 

-,373 / r² = 0.139). De manera similar, en comparación con el estudio de Monasterio 

(2019), sobre las habilidades sociales y conductas de riesgo realizado en Lima, 

(Perú), obtuvo una correlación significativa e indirecta entre las variables de estudio 

(r = -0,499, p < 0,001). Además, la confianza de uno mismo (r = -0,220, p < 0,05), 

comunicación (r = -0,484, p < 0,001), autoestima (r = -0,297, p < 0,001) y la toma de 

decisiones (r = -0,384, p < 0,001) en las habilidades sociales relacionadas a las 

conductas de riesgo, mostraron diferencias significativas. Posteriormente, en el 

estudio de Rodríguez (2021), sobre resiliencia y comportamiento asocial, halló una 

correlación negativa altamente significativa entre las variables de estudio (Rho = -

0,866, p < 0,01). En tanto, las investigaciones muestran que las dimensiones de la 

resiliencia individual están significativa y negativamente relacionadas con el 

comportamiento disocial de los estudiantes. 

Como conclusión final, se menciona que existía una correlación inversa y 

significativa con tamaño de efecto mediano entre las habilidades sociales y el 

comportamiento disocial (p = ,000/ rho = -0,411/ r² = 0.168). Por otro lado, Contreras 

(2021), encontró en Tacna (Perú), una correlación significativa entre la regulación 

cognitiva de las emociones y las habilidades sociales (Rho de Spearman = 0,190). 

De manera similar, el estudio de Monasterio (2019), encontró una correlación 

significativa e indirecta entre habilidades sociales y conductas de riesgo (r = -0,499, 

p < 0,001). Así también, Rodríguez (2021), obtuvo una correlación negativa 

altamente significativa entre las variables de estudio (Rho = -0,866, p < 0,01). 

Además, Sánchez et al. (2022) encontraron en Cañete (Perú) una correlación 

positiva significativa entre el trabajo en equipo y las habilidades sociales (rs = 0,678). 

Y Cabrera et al. (2021) en su análisis en las prácticas parentales y su relación con 

el comportamiento disocial entre jóvenes con problemas de la ley, descubrieron una 

correlación entre control conductual materno y trastorno de conducta (Rho = 0,222; 

p = 0,014 ≤ 0,05), así como entre control psicológico materno y género (Rho = 0,240; 

p = 0,00 ≤ 0,01). 
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VI. CONCLUSIONES 

 

Primera: Los adolescentes de las instituciones educativas estatales de 

Moquegua tienen un nivel promedio en sus habilidades sociales, una empatía alta, 

un nivel promedio de asertividad y un nivel alto en resolución de problemas. 

Segunda: El nivel de conducta disocial fue muy bajo en los adolescentes, en 

el hogar, colegio y entorno social hay desarrollo muy bajo de estos 

comportamientos. 

Tercera: Existen diferencias significativas en las habilidades sociales según 

sexo, desarrollándose en mayor proporción en el sexo femenino. 

Cuarta: No existen diferencias significativas de la conducta disocial según 

sexo, presentándose un ligero desarrollo en el sexo masculino. 

Quinta: No existe diferencia significativa en las habilidades sociales según la 

edad, siendo los adolescentes de 17 años, los que podrían tener mejor dominio de 

sus habilidades sociales.  

Sexta: Existe diferencia significativa en la conducta disocial según la edad, 

siendo los de 13 y 17 años, más propensos a desarrollar una conducta disocial. 

Séptima: Hubo correlaciones inversas y significativas en las habilidades 

sociales con las dimensiones de conducta disocial. 

Octava: Se hallaron correlaciones inversas y significativas en la conducta 

disocial y las dimensiones de las habilidades sociales. 

Novena: Existe una correlación inversa y significativa entre habilidades 

sociales y conducta disocial. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

Primera: A los interesados, se les incita trabajar con una muestra mayor 

considerando las edades de 17 años en adelante, a fin de impulsar mejoras y lograr 

una mayor comprensión en los objetos de estudio. 

Segunda: Se sugiere a los interesados en la investigación, que realicen 

estudios con variables iguales o similares al estudio realizado en Moquegua, ya que 

no hay muchos estudios sobre ello. 

Tercera: Se recomienda a los maestros, desarrollar talleres enfocados en las 

variables de estudio en los diferentes grados académicos, a fin de brindar mejoras 

en los aspectos socio-afectivo, cognitivo y pedagógico en los adolescentes. 

Cuarta: Se recomienda a los psicólogos, implementar y ejecutar programas 

preventivos con énfasis en las variables de estudio, a fin de promover apropiados 

estilos de vida, adecuado desarrollo psicológico y socioemocional en los 

adolescentes. 

Quinta: Además, se recomienda a los psicólogos, brindar atenciones 

psicológicas personalizadas y orientaciones a los adolescentes acerca de sus 

capacidades y destrezas a fin de mejorar sus aptitudes sociales para un buen 

desempeño ya sea en el hogar, colegio u entorno social. 

Sexta: En el aspecto social, deberían realizarse campañas considerando las 

variables de estudio, para concientizar a la población sobre el efecto negativo en los 

adolescentes en etapa escolar y prevenir conductas de riesgo a futuro. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de operacionalización de variables 

VARIAB
LE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTU

AL 

DEFINICIÓ
N 

OPERACIO
NAL 

DIMENSIO
NES 

INDICADOR
ES 

ÍTEM
S 

ESCA
LA 

VALOR 
ESCAL

A 
GENER

AL 

VALOR 
DIMENSIO

NES 

Habilida
des 

Sociales 
 

Conjunto de 
habilidades, 
que permiten 
a la persona 
interactuar 
de manera 
efectiva con 
los demás y 
resolver 
conflictos 
personales 
(Goldstein, 
1989). 

Los puntajes 
fueron 
recopilados 
utilizando la 
Escala de 
Habilidades 
Sociales 
(HASO), 
conformada 
por 10 ítems 
con 
opciones de 
Respuesta 
tipo Likert, 
desarrollada 
por Valery 
Ruth 
Huamani 
(2019). 

Asertividad 
 

Saber 
mantener 

una 
conversación 

Pedir 
permiso 

Defender los 
derechos 

1,2,3 

Ordina
l 

10-29: 
Bajo 

 
30-35: 

Promedi
o 
 

36 a 
más: 
Alto 

3-8: Bajo 
 

9-10: 
Promedio 

 
11-12: Alto 

 

Empatía 

Expresar 
afecto 

Expresar 
sentimiento 
Compartir 

algo 
Ayudar a los 

demás 

4,5,6
,7 

 
4-10: Bajo 

 
11-12: 

Promedio 
 

13-14: Alto 
 

Resolución 
de 

Problemas 

Hacer frente 
a peticiones 

grupales 
Realizar una 

queja 
Responder al 

fracaso 

8,9,1
0 

3-8: Bajo 
 

9-10: 
Promedio 

 
11: Alto 

Conduct
a 

Disocial 

Según la 
clasificación 
internacional 
de 
enfermedade
s (CIE-10, 
1992), los 
trastornos 
disociales 
son 
comportamie
ntos 
persistentes 
y repetidos. 

La conducta 
disocial se 
medió 
utilizando la 
escala de 
comportamie
nto disocial 
(ECD-AR) 
creada por 
Oscar Martin 
Alza Rivera 
(2019), 
constituida 
por 20 ítems, 
con 
respuesta 
tipo Likert. 

 

Colegio 
 

Quebrantami
ento de las 
normas de 
convivencia 
del colegio. 
Amenaza e 
intimida a 

otros. 
Destrucción 

de las 
propiedades 

del 
establecimie

nto 
Falta de 

respeto a las 
autoridades 
del colegio. 

1, 2, 
3, 4, 
5, 6, 

7 

Ordina
l 

0-53:  
Muy 
bajo 

 
54-59: 
Bajo 

 
60-73: 

Promedi
o 
 

74-79: 
Alto 

 
80 a 
más: 
Muy 
alto 

Muy bajo: 
- 17 

 
Bajo:18-20 

 
Promedio: 

21-25 
 

Alto: 26-28 
 

Muy Alto: 
29 o más 

 

Hogar 
 

Violación de 
las normas 

de 
convivencia. 

Falta de 
respeto a los 

padres. 
Amenaza o 
intimida a 

personas de 
su entorno. 

8, 9, 
10, 
11, 
12, 
13,  

Muy bajo:  
- 17 

 
Bajo: 18 – 

20 
 

Promedio: 
21 – 25 

 
Alto: 26 – 

28 
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Alteración de 
la 

tranquilidad. 
Muy Alto: 
29 - Más 

Entorno 
Social 

Violación de 
las normas y 

leyes 
sociales. 

 Amenaza e 
intimida a 

otros. 
Inicio de 
peleas o 

disturbios en 
el entorno 

social. 
 Robar. 

Destrucción 
de las 

propiedades 
públicas o 
privadas. 

14, 
15, 
16, 
17, 

18,1
9, 20 

Muy bajo: 
- 17

Bajo: 18 – 
20 

Promedio: 
21 – 25 

Alto: 26 – 
28 

Muy Alto: 
29 – Más 
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Anexo 2: Matriz de Consistencia 

Título: Habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes de instituciones educativas 

estatales en Moquegua, 2023 

Problema Objetivo general Hipótesis general Metodología 

¿Cuál es la relación 
entre las habilidades 
sociales y conducta 
disocial en 
adolescentes de 
instituciones 
educativas estatales en 
Moquegua, 2023? 

Determinar la relación 
entre habilidades 
sociales y conducta 
disocial en 
adolescentes de 
instituciones 
educativas en 
Moquegua, 2023. 

Existe una relación 
inversa y significativa 
entre habilidades 
sociales y conducta 
disocial en 
adolescentes de 
instituciones educativas 
en Moquegua, 2023. 

Tipo: Básica 

Nivel: Descriptivo 
correlacional 

Diseño: 
No experimental 

de corte 
transversal 

Objetivos especifico Hipótesis específica 

a. Identificar el nivel de

las habilidades 

sociales y sus 

dimensiones en 

adolescentes. 

b. Identificar el nivel de

conducta disocial y sus

dimensiones en

adolescentes.

c. Determinar

diferencias

significativas en 

habilidades sociales 

según el sexo. 

d. Determinar

diferencias

significativas en 

conducta disocial 

según sexo. 

a. Existen diferencias

significativas en las 

habilidades sociales 

según el sexo. 

b. Existen diferencias

significativas en la

conducta disocial según

sexo.

c. Existen diferencias

significativas en las 

habilidades sociales 

según edad. 

d. Existen diferencias

significativas en la

conducta disocial según

edad.

e. Existe una relación

inversa y significativa

entre las habilidades

Población: 4,003 

Muestra: 483 

Muestreo: Al azar 

Estadísticos 
usados: 
Kolmogorov 
Smirnov 

Estadística 
descriptiva: 
Frecuencias 

Estadística 
inferencial: 

U de Mann-
Whitney, H de 
Kruskal Wallis 

Coeficiente de 
correlación: Rho 

de Spearman 

Instrumentos 

Escala de 
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e. Determinar 

diferencias 

significativas en 

habilidades sociales 

según edad. 

f. Determinar 

diferencias 

significativas en 

conducta disocial 

según edad. 

g. Determinar la 

relación entre las 

habilidades sociales y 

las dimensiones de la 

conducta disocial. 

h. Determinar la 

relación entre la 

conducta disocial y las 

dimensiones de las 

habilidades sociales. 

sociales y las 

dimensiones de la 

conducta disocial. 

f. Existe una relación 

inversa y significativa 

entre la conducta 

disocial y las 

dimensiones de 

habilidades sociales. 

habilidades 
sociales - HASO 

 
Ecala de 

comportamiento 
disocial - ECD-AR 
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Anexo 3: Instrumentos 

Escala de habilidades sociales-HASO 

Huamani Bohorquez, V. R. (2019) (autora) 

Edad: …………………….. Sexo:  Hombre  Mujer 

Grado: ............ Centro educativo:……………………………………. Fecha: ……… 

Instrucciones: A continuación, se presentarán una serie de afirmaciones con las cuales 

puedes describirte o identificarte. Recuerda que esto no es un examen y no hay respuestas 

correctas o incorrectas, solo respuestas que reflejan tus comportamientos en tu entorno. 

Intenta no dedicar mucho tiempo a cada respuesta. Además, las respuestas que marques 

serán tratadas confidencialmente. Por favor, lee cada afirmación y selecciona la respuesta 

que consideres más adecuada para ti, marcando con una "X" en la columna 

correspondiente. Hay cuatro tipos de respuestas disponibles: 

N° ITEMS 1 2 3 4 

1 Pongo atención a la persona con quien hablo. 

2 Pido permiso a mis padres cuando quiero salir algún lugar. 

3 Hago mi reclamo cuando en el carro no me quieren cobrar como pasaje 
escolar. 

4 Las veces que veo a unos de mis padres, familiar o amigo(a) llorar, me 
acerco a consolarlos. 

5 Si me despierto contento el día de hoy, muestro mi sonrisa a los demás. 

6 Si me compró algún alimento, comparto con mi amigo (a) que este a 
mi lado. 

7 Cuando veo una persona necesitada, si estoy en mis posibilidades de 
apoyar, lo hago. 

8 Si alguien me incita a realizar algo indebido, 
inmediatamente le digo que no. 

9 Si en un examen me calificaron de forma equivocada, hablo con el 
profesor. 

10 Si he jalado un examen, no me rindo y sé que en el siguiente examen 
lo haré mejor. 

1. Nunca 2. Casi nunca 3. Casi siempre 4. Siempre
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Escala de comportamiento disocial ECD-AR 

Alza Rivera, O. M. (2019) (autor) 

Edad: …………………….. Sexo:  Hombre  Mujer 

Grado: ............ Centro educativo:……………………………………. Fecha: ……… 

Instrucciones: a continuación, se presentan varias afirmaciones acerca de acciones que las 

personas realizan en algún momento, y es probable que usted haya llevado a cabo en 

alguna ocasión. Por favor, lea cada afirmación y marque con una "X" la frecuencia con la 

que ha realizado estas conductas, de acuerdo con la siguiente escala: 

Sus respuestas serán manejadas de manera confidencial. Por favor, le pedimos que 

responda con total sinceridad. Intente evitar dejar afirmaciones sin marcar. 

N° ITEMS S C.S A.V R.V N 

A 1 
Hago desorden con mis compañeros (as) durante las 
clases. 

A 2 Me meto en problemas en el colegio. 

A 3 Hablo groserías con mis compañeros(as). 

A 4 Hago “plaje” durante un examen. 

A 5 Hago bromas pesadas a mis compañeros(as). 

A 6 Discuto con mis amigos(as). 

A 7 Hago lo que se me da la gana en él colegio. 

B 8 
Me niego a respetar las órdenes que me dan mis 
padres. 

B 9 
He tenido que mentir a mis padres, para lograr mis 
objetivos. 

B 10 Tengo problemas con las personas que convivo. 

B 11 
He tomado el dinero de mis padres sin que se hayan 
dado cuenta. 

5. Siempre 4. Casi siempre 3. Algunas veces 2. Raras veces 1. Nunca
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B 12 He tenido discusiones acaloradas con mis padres. 

B 13 Me junto con amistades que no aceptan mis padres. 

C 14 Hablo groserías en lugares públicos. 

C 15 
Daño los establecimientos públicos, como baños, 
sillas, mesas. 

C 16 
Participo de grupos que causan desorden o 
problemas. 

C 17 Pierdo fácilmente la paciencia. 

C 18 Fuerzo a mis amigos a hacer lo que a mí me parece. 

C 19 
Cuando no soluciono las cosas hablando discuto o 
peleo con las personas. 

C 20 Cuando me ofenden respondo inmediatamente 
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Anexo 4: Modelo de consentimiento Informado 

Título de la investigación: Habilidades sociales y conducta disocial en adolescentes 

de instituciones educativas en Moquegua, 2023.  

Investigador (a) (as): Córdova Flores Flor María y Lindo Sandoval Christie 

Katherine. Le invitamos a participar en la investigación titulada “Habilidades sociales 

y conducta disocial en adolescentes de instituciones educativas en Moquegua, 

2023. 

Cuyo objetivo es obtener información. Esta investigación es desarrollada por 

estudiantes de pre grado del programa de titulación, de la Universidad César Vallejo 

del campus Ate, aprobado por la autoridad correspondiente de la Universidad y con 

el permiso de los directores de las dos instituciones educativas. 

Describir el impacto del problema de la investigación. 

El tema a estudiar es un tema de interés, ya que las conductas inadaptadas se han 

incrementado en los últimos años principalmente en la población estudiantil en los 

adolescentes, lo cual afecta su salud mental del mismo. 

Procedimiento 

Si usted decide participar en la investigación se realizará lo siguiente: 

1. Se realizará una encuesta donde se recogerán datos personales y algunas

preguntas sobre la investigación titulada: “Habilidades sociales y conducta disocial 

en adolescentes de instituciones educativas en Moquegua, 2023”. 

2. Esta encuesta tendrá un tiempo aproximado de 15 a 25 minutos y se realizará en

el ambiente de aulas de la institución educativa Daniel Becerra Ocampo. Las 

respuestas al cuestionario serán codificadas usando un número de identificación y, 

por lo tanto, serán anónimas. 
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Participación voluntaria (principio de autonomía): Puede hacer todas las preguntas 

para aclarar sus dudas antes de decidir si desea participar o no, y su decisión será 

respetada. Posterior a la aceptación no desea continuar puede hacerlo sin ningún 

problema. 

Riesgo (principio de No maleficencia): Indicar al participante la existencia que NO 

existe riesgo o daño al participar en la investigación. Sin embargo, en el caso que 

existan preguntas que le puedan generar incomodidad. Usted tiene la libertad de 

responderlas o no. 

Beneficios (principio de beneficencia): Se le informará que los resultados de la 

investigación se le alcanzará a la institución al término de la investigación. No 

recibirá ningún beneficio económico ni de ninguna otra índole. El estudio no va a 

aportar a la salud individual de la persona, sin embargo, los resultados del estudio 

podrán convertirse en beneficio de la salud pública. 

Confidencialidad (principio de justicia): Los datos recolectados deben ser anónimos 

y no tener ninguna forma de identificar al participante. Garantizamos que la 

información que usted nos brinde es totalmente Confidencial y no será usada para 

ningún otro propósito fuera de la investigación. Los datos permanecerán bajo 

custodia del investigador principal y pasado un tiempo determinado serán 

eliminados convenientemente. 

Problemas o preguntas: Si tiene preguntas sobre la investigación puede contactar 

con las investigadoras: Córdova Flores Flor María y Lindo Sandoval Christie 

Katherine email: fmcordova@ucvvirtual.edu.pe, clindos@ucvvirtual.edu.pe y 

Docente asesor: Ore Sandoval  Shirley Rossmery email: sore@ucvvirtual.edu.pe. 

 

Consentimiento 

Después de haber leído los propósitos de la investigación autorizo participar en la 

investigación antes mencionada. 

Nombre y apellidos: ……………………………………………………………….…….. 

Fecha y hora: ……………………………………………………………………….……. 

mailto:fmcordova@ucvvirtual.edu.pe
mailto:clindos@ucvvirtual.edu.pe
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Anexo 5: Print del Turnitin 
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Anexo 06: Resultado de la prueba piloto 

Tabla 12 

Análisis descriptivos de los ítems de la escala ECD-AR 

Nota: M: media aritmética; DE: desviación estándar; g1:  coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis de 

Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidades. 

Ítems M DE g1 g2 h2 IHC 

1 1,97 ,886 ,712 ,142 ,614 ,359 

2 1,28 ,532 2,038 4,812 ,630 ,302 

3 2,13 ,932 ,689 ,411 ,648 ,584 

4 1,52 ,748 1,635 3,269 ,609 ,365 

5 1,69 ,882 1,298 1,326 ,600 ,287 

6 1,90 ,766 ,626 ,673 ,544 ,374 

7 1,17 ,397 2,064 3,250 ,650 ,442 

8 1,35 ,581 2,259 9,276 ,559 ,294 

9 1,86 ,890 ,916 ,458 ,580 ,341 

10 1,74 ,789 ,665 -,567 ,600 ,449 

11 1,21 ,496 2,403 5,026 ,581 ,310 

12 1,89 ,848 ,755 ,340 ,701 ,350 

13 1,45 ,651 1,284 1,108 ,757 ,237 

14 1,59 ,716 1,025 ,522 ,750 ,514 

15 1,04 ,197 4,742 20,767 ,798 ,284 

16 1,48 ,702 1,605 3,431 ,586 ,456 

17 2,57 1,032 ,450 -,253 ,683 ,417 

18 1,21 ,522 3,086 11,153 ,773 ,449 

19 1,57 ,754 1,461 2,727 ,704 ,511 

20 2,57 1,161 ,619 -,600 ,611 ,422 



 

63 
 

En la tabla 12, en lo que respecta a la media, el ítem 20 tiene el valor más alto con 

2.57, mientras que el ítem 15 presenta el más bajo con 1.04. En relación a la 

asimetría, el mayor valor es 4,742 correspondiente al ítem 15, mientras que el valor 

más bajo es de .619 correspondiente al ítem 20. Los valores de comunalidades son 

superiores a .30, eso indica un puntaje aceptable. Los valores de la correlación ítem-

test corregida en su mayoría están por encima de 0.30, lo que señala que tienden a 

medir la misma variable (Kline, 1999) citado por Frías (2022). Por último, el valor 

más alto de la curtosis correspondiente al ítem 15 con 20,767 y el valor más bajo 

correspondiente al ítem 1 con .142. Se observa que la mayor parte de los 20 ítems 

presentan valores de asimetría y curtosis menores a lo esperado (<±1.5), lo cual 

sugiere que los datos se aproximan a una distribución normal. 

 

Tabla 13  

Validez de constructo AFC 
Medidas de Ajuste 

IC 90% del RMSEA 

χ² gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

463 170 0.566 0.515 0.0948 0.107 0.0956 0.119 

 

Se observa en la tabla 13, en el análisis factorial confirmatorio que la mayoría de los 

índices no se ajustaron al modelo propuesto, ya que superaron los valores 

esperados, se tuvo un puntaje de 0.566 para el CFI y según (Bentler y Bonnet, 1980) 

debería oscilar entre 0 y 1, siendo el valor de 0.9 mínimo. 

Los índices del TLI arrojaron un valor de 0.515, y esto se encontró dentro del rango, 

ya que sus índices varían entre 0 y 1, con 0 indicando ausencia de ajuste y 1 ajuste 

óptimo, valores de 0,95 o superiores son considerados excelentes, y valores 

superiores a 0,90 sugieren un ajuste aceptable al modelo (Schermelleh et al., 2003). 

Se obtuvo un 0.0948 para SRMR, sin embargo, (Browne y Cudeck, 1993), refieren 

que para un buen ajuste deberían tener valores inferiores a .05. Así mismo, se tuvo 
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un puntaje 0.107 en el RMSEA, es considerado óptimo cuando sus valores son de 

0,05 o inferiores, y aceptables en el rango 0,05–0,10 (Browne y Cudeck,1989). 

 

Tabla 14 

Prueba de KMO y Bartlett de la Escala de ECD-AR 
Índices Valores 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,729 

χ² 817,253 

Prueba de esfericidad de Bartlett gl .190 

 

En la tabla 14 se puede apreciar que la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó 

un valor de .729, indicando un adecuado muestreo para la cantidad de datos, como 

señala De la Fuente (2011).  

 

Figura 1  

Modelo de AFC de la escala ECD-AR. 
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Tabla 15 

Validez dimensión test de la escala ECD-AR 

Dimensiones Conducta disocial 

Dimensión Colegio ,814 

Dimensión Hogar ,685 

Dimensión Entorno Social ,851 

 

En la tabla 15, los valores obtenidos en las 3 dimensiones estuvieron por encima 

del 0.60, por lo tanto, se indicó que las mismas apoyan a la escala en su totalidad 

Huh, et al (2006) citado por Frías (2022). 
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Tabla 16 

Validez ítem dimensión de la escala ECD-AR 

Dimensiones Valores 

Colegio  

1 ,709 

2 ,531 

3 ,701 

4 ,490 

5 ,580 

6 ,461 

7 ,621 

Hogar 

8 ,499 

9 ,673 

10 ,681 

11 ,575 

12 ,745 

13 ,474 

Entorno Social 

14 ,578 

15  ,357 

16 ,537 

17 ,682 

18 ,632 

19 ,675 

20 ,720 
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Tabla 17 

Confiabilidad general de la escala ECD-AR 

Alfa de Cronbach Coeficiente Omega de McDonald Elementos 

0.810 0.822 20 

 

En la tabla 17, se aprecia que la escala global contó con un valor por encima del 

0.80 para el coeficiente alfa de Cronbach, lo cual indicó que el instrumento es bueno 

y confiable (George y Mallery, 2003). Así mismo, se evidenció de manera general 

un alto nivel de confiabilidad, con una puntuación de .822 para el Coeficiente de 

Omega de McDonald. Lo cual, mostró que la escala fue confiable para la 

investigación (Campo y Oviedo, 2008). 

 

Tabla 18 

Confiabilidad por dimensiones de la escala ECD-AR 

Dimensiones Alfa de Cronbach Coeficiente Omega de 

McDonald 

Elementos 

Colegio 0.660 0.697 7 

Hogar 0.664 0.675 6 

Entorno social 0.689 0.723 7 

 

En la tabla 18, se observó que las 3 dimensiones de la escala general arrojaron 

valores por encima de 0.60 para el coeficiente alfa de Cronbach, lo cual indicó que 

son valores aceptables (Thorndike, 1989). Así también, se observó que las 

dimensiones colegio y hogar para el Coeficiente de Omega de McDonald contaron 

con una confiabilidad con valores por encima de 0.65, lo cual se consideraron 

aceptables (Katz, 2006). Por otro lado, la dimensión de entorno social en cuanto al 

Coeficiente de Omega de McDonald reveló una puntuación de 0.723, lo cual indicó 

que es un valor aceptable (Campo y Oviedo, 2008). 
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Tabla 19 

Análisis descriptivos de los ítems de la escala de habilidades sociales HASO 

ÍTEMS M DE g1 g2 h2 IHC 

1 3,54 ,539 -,552 -,907 ,706 ,231 

2 3,89 ,387 -4,547 25,015 ,564 ,109 

3 2,41 1,094 ,147 -1,276 ,641 ,059 

4 3,21 ,808 -,641 -,506 ,567 ,402 

5 2,79 ,978 -,358 -,868 ,529 ,263 

6 3,04 ,858 -,723 ,025 ,612 ,263 

7 3,42 ,688 -,898 ,115 ,641 ,332 

8 3,55 ,807 -1,960 3,228 ,401 ,190 

9 3,16 ,935 -,776 -,484 ,621 ,336 

10 3,46 ,682 -1,013 ,339 ,605 ,355 

 Nota: M: media aritmética; DE: desviación estándar; g1:  coeficiente de asimetría de Fisher; g2: coeficiente de curtosis 

de Fisher; IHC: Índice de homogeneidad corregida; h2: comunalidades. 

 

En la tabla 19, en lo que respecta a la media, el ítem 2 tuvo el valor más alto con 

3.89, mientras que el ítem 5 presentó el más bajo con 2,79. En relación a la 

asimetría, el mayor valor fue -.358 correspondiente al ítem 5, mientras que el valor 

más bajo fue de -4.547 correspondiente al ítem 2. Los valores de comunalidades 

fueron superiores a .30, esto indicó un puntaje aceptable. Los valores de la 

correlación ítem-test corregida en su mayoría estuvieron por encima de 0.30, lo que 

señaló que tienden a medir la misma variable (Kline, 1999) citado por Frías (2022). 
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Por último, el valor más alto de la curtosis correspondiente al ítem 2 con 25,015 y el 

valor más bajo correspondiente al ítem 3 con -1,276. Se observó que la mayor parte 

de los 10 ítems presentaron valores de asimetría y curtosis menores a lo esperado 

(<±1.5), lo cual apuntó que los datos se aproximaron a una distribución normal. 

 

Tabla 20 

Validez de constructo AFC 

  Medidas de Ajuste 

   IC 90% del RMSEA 

χ² gl CFI TLI SRMR RMSEA Inferior Superior 

97.8 35 0.694 0.607 0.0799 0.109 0.0837 0.135 

 

Se observa en la tabla 20, en el análisis factorial confirmatorio que la mayoría de los 

índices no se ajustaron al modelo propuesto, ya que superaron los valores 

esperados, se tuvo un puntaje de 0.694 para el CFI y según (Bentler y Bonnet, 1980) 

deberían oscilar entre 0 y 1, siendo el valor de 0.9 mínimo. 

Los índices del TLI reflejaron con un valor de 0.607, encontrándose dentro del 

rango, ya que sus índices varían entre 0 y 1, con 0 indicando ausencia de ajuste y 

1 ajuste óptimo, valores de 0,95 o superiores son considerados excelentes, y 

valores superiores a 0,90 sugieren un ajuste aceptable al modelo (Schermelleh et 

al, 2003). Se tuvo un 0.0799 para SRMR, sin embargo, (Browne y Cudeck, 1993), 

refieren que para un buen ajuste deberían tener valores inferiores a .05. Así mismo, 

se obtuvo un puntaje 0.107 en el RMSEA, es considerado óptimo cuando sus 

valores son de 0,05 o inferiores, y aceptables en el rango 0,05–0,10 (Browne y 

Cudeck,1989). 
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Tabla 21 

Prueba de KMO y Bartlett de la escala de habilidades sociales – HASO 

índices valor 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,599 

Prueba de esfericidad de Bartlett 
χ² 170,143 

gl 45 

 

En la tabla 21, se puede apreciar que la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) arrojó 

un valor de .599, lo cual mostró un adecuado muestreo para la cantidad de datos, 

como señala (Kaiser,1974), que nos indicó considerado excelente en cuanto 1,00 ³ 

KMO > 0,90.  
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Figura 2 

Modelo de AFC de la escala de habilidades sociales – HASO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 22 

Validez dimensión test de la escala general de habilidades sociales – HASO 

 Dimensiones  Habilidades sociales 

Dimensión asertividad  ,523 

Dimensión Empatía  ,791 

Dimensión Resolución de problemas  ,728 

 

En la tabla 22, los valores obtenidos en las 3 dimensiones estuvieron por encima 

del 0.60, por lo tanto, se indicó que las mismas apoyan a la escala en su totalidad. 

Huh, et al (2006) citado por Frías (2022). 
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Tabla 23 

Validez ítem dimensión de la escala de habilidades sociales – HASO 
Asertividad 

1 

2 

3 

,548 

,237 

,820 

Empatía 
 
 

4 

5 

6 

7 

,678 

,623 

,716 

,667
 

Resolución de problemas  

8 

9 

10 

,577 

,789 

,637 

 

 

Tabla 24 

Confiabilidad general de la escala de habilidades sociales – HASO 

Alfa de Cronbach Coeficiente Omega de McDonald Elementos 

0.618 0.623 10 

 

En la tabla 24, se puede apreciar que la escala global contó con valores por encima 

del .60 tanto para el Alfa de Cronbach y Coeficiente Omega de McDonald, por lo 

que se consideraron como aceptables Loewenthal (1996) citado por Frías (2022).  
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Tabla 25 

Confiabilidad por dimensiones de la escala de habilidades sociales – HASO 

Dimensiones 
Alfa de 

Cronbach 

Coeficiente Omega de McDonald Elementos 

Asertividad 0.342 0.450 3 

Empatía 0.617 0.645 4 

Resolución 

de problemas 

0.635 0.659 3 

 

En la tabla 25, en la dimensión de asertividad se obtuvo valores por debajo del .70, 

lo cual se consideró que este valor de consistencia interna fue bajo (Oviedo y 

Campo, 2005). Se ha realizado la inversión de los ítems 1, 2, y 3 correspondientes 

a esa dimensión, además se probó haciendo la depuración de los mismos, sin 

embargo, los resultados bajaron drásticamente la confiabilidad de la escala general. 

Por otro lado, se puede apreciar que las dimensiones de empatía y resolución de 

problemas cuentan con valores encima del .60, es por ello que se consideran como 

aceptables Loewenthal (1996) citado por Frías (2022). 
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Tabla 26 

Prueba de normalidad 

Prueba de normalidad 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Habilidades sociales ,093 483 ,000 

Conducta disocial ,117 483 ,000 

 

Se utilizó la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para muestras mayores 

a 50 unidades en ambas variables. Los resultados arrojaron un valor de significancia 

(Sig) de 0,000, el cual es menor que el nivel de significancia establecido de 0,05. 

Por lo tanto, se concluyó que las puntuaciones de ambas variables no presentaron 

un curso normal. Considerando esto, se vio la necesidad de aplicar métodos 

estadísticos no paramétricos en los análisis inferenciales que involucran estas 

variables. 
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Anexo 7: Carta 1 de presentación 
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Anexo 8: Respuesta de autorización para la investigación en la primera institución 

educativa 
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Anexo 9: Carta 2 de presentación  
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Anexo 10: Respuesta de autorización para la investigación para la segunda 

institución educativa 
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Anexo 11: Solicitud de permiso para usar la escala de comportamiento disocial 

ECD-AR 
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Anexo 12: Autorización para usar la escala de comportamiento disocial ECD-AR 
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Anexo 13: Solicitud de permiso y respuesta de autorización para usar la escala de 

habilidades sociales - HASO 
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Anexo 14: Presentación de consentimiento informado al director de la primera 

institución educativa 
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Anexo 15: Presentación de consentimiento informado a la directora de la segunda 

institución educativa 
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Anexo 16: Aplicación de cuestionarios en la institución educativa 1 
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Anexo 17: Aplicación de cuestionarios en la institución educativa 2 
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https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/DirectorioCTI.do?tipo=datosinvestigador   

 

 

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/MantUpload.do?operacion=N&tipo=I  

https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/DirectorioCTI.do?tipo=datosinvestigado#r
https://ctivitae.concytec.gob.pe/appDirectorioCTI/MantUpload.do?operacion=N&tipo=I

