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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como finalidad determinar la relación entre las 

habilidades sociales y compromiso académico en adolescentes estudiantes de 

secundaria de una institución educativa Arequipa, 2024. De este modo, se utilizó 

una metodología básica con un enfoque cuantitativo de diseño no experimental 

correlacional con un corte transversal; la población estuvo constituida por 

adolescentes del nivel secundario de una Institución Educativa de Arequipa con 

un rango etario entre los 11 y 17 años; de este modo, la muestra fue de 200 

participantes. Para la recolección de datos se utilizó la herramienta conocida 

como Escala de Habilidades Sociales desarrollada por Gismero (2001) y para el 

compromiso académico, Veiga (2013) creó la escala de Cuatro Dimensiones del 

Compromiso Estudiantil en la Escuela (SES-4DS), ambos instrumentos fueron 

aplicados a la muestra seleccionada. En cuanto a los principales resultados se 

determina que entre las variables existe una correlación significativa de magnitud 

pequeña (r=.25; p< .05), en otras palabras, existe una relación entre las 

habilidades sociales y el compromiso académico en los participantes, asimismo, 

se encontró que en cuanto a las habilidades sociales que presenta un mayor 

porcentaje en el nivel medio con un 68% (135) y en compromiso académico que 

presenta un mayor porcentaje en el nivel medio con un 80%. Finalmente se 

concluye que mientras mejor sean las habilidades sociales de los adolescentes 

mejor será el compromiso académico. 

Palabras clave: Compromiso académico, habilidades sociales, dimensiones, 

correlación.  
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ABSTRACT 

The present research aimed to determine the relationship between social skills 

and academic engagement among adolescent secondary school students in an 

educational institution in Arequipa, 2024. A basic methodology with a 

quantitative, non-experimental correlational design was employed, using a cross-

sectional approach. The population consisted of adolescents from secondary 

level of an educational institution in Arequipa, aged between 11 and 17 years, 

with a sample size of 200 participants. Data collection utilized the Social Skills 

Scale developed by Gismero (2001) and Veiga's (2013) Four Dimensions of 

Student Engagement in School (SES-4DS) scale for academic engagement, both 

instruments administered to the selected sample. The main findings indicate a 

significant correlation of small magnitude (r=.25; p< .05) between the variables, 

suggesting a relationship between social skills and academic engagement in the 

participants. Additionally, it was found that a majority of participants exhibited 

medium-level social skills (68%) and academic engagement (80%). In 

conclusion, the study suggests that higher levels of social skills among 

adolescents correlate with better academic engagement. 

Keywords: Academic engagement, social skills, dimensions, correlation.
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I. INTRODUCCIÓN

En tiempos recientes, el sector educativo ha enfrentado desafíos sin 

precedentes, exacerbados por la pandemia de COVID-19, que ha dejado 

secuelas significativas en el sistema educativo a nivel mundial. En Arequipa, 

como en muchas otras regiones, estos retos se han manifestado en forma de 

disminución del rendimiento académico y debilitamiento de las habilidades 

sociales entre los adolescentes. La falta de unidad familiar, el aislamiento 

social y la adaptación a nuevas modalidades de aprendizaje han sido factores 

determinantes en este proceso.  Al respecto, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura (Unesco, 2020) menciona, 

debido a variaciones en la enseñanza en instituciones regulares, durante la 

pandemia, se han producido pérdidas de aprendizaje y desigualdades. En 

consecuencia, las habilidades sociales se convierten en una herramienta 

para afrontar el día a día de los centros escolares y promover relaciones 

sociales de calidad (Arato et al., 2020). Por todo ello, se puede corroborar 

que el compromiso académico y las habilidades sociales, así como las 

emocionales son dos herramientas de vital relevancia para el aprendizaje en 

cada una de las etapas de la vida, pero, una muy importante y que necesita 

atención es la adolescencia. Esto se debe a que los adolescentes 

experimentan continuos cambios psicológicos, físicos y sociales que 

afectarían su salud física y mental, además de situaciones que provocan 

ansiedad, estrés y desmotivación, viéndose obstaculizado su proceso de 

adquisición de conocimientos (Salavera, et al.,2019). 

Estas consecuencias se reflejan en un bajo desempeño en diversas áreas 

académicas. La crisis ocasionada por pandemia está asociada con un 

aumento en factores de riesgo en ámbitos psicológico y social, como 

aislamiento social, agresión en el entorno familiar, situación de pobreza, 

convivencia forzada en espacios reducidos sin privacidad y sobreexposición 

a las nuevas tecnologías (Rivas, 2022). 

Por lo cual, según las Naciones Unidas mediante el Fondo para la Infancia 

(Unicef, 2020) las habilidades sociales son aptitudes que nos capacitan para 
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solucionar problemas, comunicación eficaz y expresión precisa de nuestros 

sentimientos, pensamientos y acciones. Estas habilidades son 

fundamentales para establecer relaciones estables y duraderas con los 

demás. En lo que concierne al análisis de las habilidades sociales, Torres et 

al. (2020) argumentaron que a nivel internacional la puntuación más alta 

alcanzada se sitúa en nivel intermedio con 43.94%. Por otro lado, la 

puntuación más baja registrada fue en alto nivel de habilidades sociales con 

17.58%. Esto reveló que gran parte de adolescentes están en categoría 

media en cuanto a habilidades sociales, aunque existe un grupo menor que 

demuestra alto nivel de destrezas sociales (p. 271). 

 

Mientras en Perú, se reveló que una proporción significativa de 

adolescentes se encuentra en estado preocupante en cuanto a sus 

habilidades sociales. Concretamente, 35.9% de jóvenes presenta un nivel 

bajo en esta área. En lo que respecta a autoestima, 38.5% se clasifica en la 

categoría promedio, lo que indica una distribución bastante equitativa. Sin 

embargo, al estudiar concepto como asertividad, las acciones de comunicar 

y lograr decidir de manera correcta, encuentran que mayormente los 

evaluados están en un grupo medio a bajo en 43.6%, otro 33,3% y por último 

41% respectivamente. Estos resultados subrayan lo significativo de trabajar 

y mejorar el tema de habilidades sociales y estas áreas específicas en la 

población adolescente (Sacaca y Pilco, 2022). 

 

Así mismo, en el Perú, según informes brindados mediante el Ministerio 

de Educación (2022), se concluye que 124,533 escolares interrumpieron sus 

estudios. Esta cifra revela un desafío significativo en términos de compromiso 

académico entre adolescentes. La interrupción de los estudios puede 

atribuirse a varios factores, incluyendo dificultades relacionadas con la 

educación a distancia durante la pandemia, problemas familiares y otros 

obstáculos. Este fenómeno subraya la necesidad apremiante de abordar y 

fortalecer el compromiso académico del adolescente, implementando 

estrategias y apoyo que les ayuden a mantener su motivación y participación 

activa en su educación, con el objetivo de evitar la interrupción de sus 
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estudios y posibles efectos negativos en su progreso individual y 

académicamente (Rigo, 2021). 

Por lo mencionado, se plantea lo siguiente: ¿Existe relación entre 

habilidades sociales y compromiso académico en adolescentes estudiantes 

de nivel secundario en una institución educativa de Arequipa, 2024? 

Respecto a la justificación teórica, este estudio aporta a la comprensión y 

al análisis de cómo interactúan las variables relacionadas con habilidades 

sociales y compromiso académico de adolescentes en etapa escolar. 

Asimismo, subraya lo importante que es entender cómo algunos aspectos 

académicos influyen en estar mentalmente sano y también respecto al cómo 

es el comportamiento de los estudiantes. Enfocándonos en la justificación 

práctica, los resultados de este estudio pueden sentar bases para futuros 

trabajos enfocados en el desarrollo de intervenciones preventivas y 

terapéuticas destinadas a adolescentes en entornos educativos y sociales. 

Además, los resultados serán ventajosos para la individualización de 

tratamientos para ayudar a adolescentes que enfrentan una deficiencia de 

habilidades sociales y ausentismo académico. Como última instancia, este 

enfoque beneficia tanto a los adolescentes como a los centros de estudios. 

A raíz de ello, se ha planteado como objetivo general el de establecer si 

hay relación entre habilidades sociales (HS) y compromiso académico (CA) 

en adolescentes estudiantes de nivel secundario de una institución educativa 

ubicada en Arequipa, 2024. Así mismo, se propone los objetivos específicos 

siguientes donde el primero es establecer si hay relación entre HS y la 

dimensión cognitiva en adolescentes de una institución educativa, Arequipa, 

2024,  luego, establecer si hay relación entre HS y la dimensión afectiva en 

adolescentes estudiantes de una institución educativa, Arequipa, 2024, 

después, determinar si hay relación entre HS y la dimensión conductual en 

adolescentes de una institución educativa, Arequipa, 2024, así también, 

establecer si hay relación entre HS y la dimensión agentico en adolescentes 

de una institución educativa, Arequipa, 2024, (O5) Describir los niveles de HS 

en los adolescentes y (O6) Describir los niveles de CA en los adolescentes. 
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De igual modo, la hipótesis general se plantea indicando que existe una 

relación significativa entre las HS y el CO en estudiantes del nivel secundario 

de una institución educativa Arequipa, 2024. Además, en relación a las 

hipótesis específicas se propone que entre las HS y la dimensión cognitiva 

existe una relación significativa; asimismo, entre las HS y la dimensión 

afectiva existe una relación significativa; además entre las HS y la dimensión 

conductual existe una relación significativa y, entre las HS y la dimensión 

agéntico existe una relación significativa. 
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II. MARCO TEÓRICO

Actualmente, en Perú no existen investigaciones que asocian habilidades 

sociales y compromiso académico, pero a continuación se muestran estudios 

similares que aportan, entre ellos el de Choquecahua y Laura (2022) quienes 

establecen la asociación entre las destrezas de tipo social y la procrastinación 

académica en alumnos de un colegio secundario del distrito de 

Independencia, UGEL 05. Investigación transversal, cuantitativa, de enfoque 

correlacional y no experimental. Sus resultados revelaron un nivel moderado 

de procrastinación académica (47.5%) y un alto nivel de aplazamiento de 

actividades (43.7%). Autorregulación académica moderada (53,1%) y 

habilidades sociales muy bajas (33,8%). La conexión negativa entre la 

procrastinación académica y las HS es muy baja (p= 0.423, 0.05; Rho: -.064). 

Por lo tanto, los estudiantes de la escuela secundaria encontraron una 

relación negativa muy sutil entre la procrastinación y las HS (p= 0.423, 0.05; 

Rho: -0.064). Además, observó una conexión negativa muy pequeña (p= 

0.333 > 0.05; Rho: - .077) entre las HS y las dimensiones de postergación de 

actividades. Por último, identificó una relación negativa sutil (p=0.448>0.05; 

Rho: -.060) entre dimensión de la autorregulación académica y las HS. 

Del mismo modo, Villalobos y Smith (2020) buscaron poder establecer la 

correlación entre el compromiso escolar y la inteligencia emocional (IE) en 

alumnos de todos los grados del nivel secundario de Ite. Estudio tipo básico, 

no experimental, correlacional y transversal, seleccionando a 105 estudiantes 

mediante muestreo no probabilístico intencional. Para ello aplicaron el 

cuestionario conocido como TMMS-24 y también el cuestionario llamado 

School Engagement Scale-SES-4DS para evaluar el compromiso escolar. 

Posterior a ello, los resultados mostraron la existencia de una relación 

estadísticamente significativa, directa y moderada entre las variables. En 

conclusión, establecieron que existe correlación moderada entre compromiso 

escolar de estudiantes e IE, con un valor de coeficiente de Spearman igual a 

0.534. 
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En la misma línea, Aramburu (2022) buscó determinar la asociación entre 

compromiso escolar y administración del servicio del área de tutoría en 

estudiantes pertenecientes a una institución privada en la ciudad limeña. Este 

enfoque es cuantitativo, de naturaleza básica, descriptivo, correlacional, y de 

corte transversal. Seleccionó 105 estudiantes. Para recopilar datos, 

administraron dos cuestionarios, cada uno de 20 preguntas. Empleó el 

software Statistics SPSS 25, con el cual se calculó la confiabilidad con valor 

de alfa= 0,916 destinado a compromiso académico y un 0,886 para 

administración del servicio de tutoría, indicando alta confiabilidad de 

mediciones. Concluyó que efectivamente hay una correlación positiva, la cual 

es de grado moderado y de nivel significativo (p=0,000<0,05) entre 

compromiso académico y eficacia en la gestión del servicio de tutoría en la 

muestra. 

 

Asimismo, Tacca et al. (2020) tuvo como objetivo explorar el vínculo entre 

las habilidades sociales, la percepción de sí mismo (autoconcepto) y la 

autoestima en los alumnos de nivel secundario. Con un método cuantitativo, 

naturaleza correlacional y diseño transversal. Se tomó como muestra a 324 

estudiantes pertenecientes al cuarto y quinto año de secundaria en diversos 

centros educativos de Lima. Las deducciones demuestran que existe 

correlación, la cual es positiva y también moderada, entre ambas variables, 

habilidades sociales y autoconcepto (r = 0.34, p<0.01), siendo el 

autoconcepto de índole físico, el de tipo social, a nivel personal y sensación 

de control con correlación más destacada. Asimismo, identificó una relación 

de tipo positiva y también moderada entre las habilidades sociales y la 

autoestima (r= 0.41, p < 0.01). Mencionó que adolescentes de colegios 

públicos seguían un enfoque de educación basado en competencias con 

tendencia a autoconcepto más elevado. No detectaron diferencia significativa 

en función de la edad 

 

Además, Aroni y Ponce (2018) buscaron evaluar en los adolescentes las 

habilidades sociales en un colegio ubicado en la ciudad de Lima. Con un 

diseño descriptivo no experimental y de corte único. Se tomó una población 

de 102 adolescentes. Aplicaron la Escala de HS concertada de 33 opciones. 
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Como resultados se obtuvieron los siguientes: en habilidades sociales un 

91.2% de adolescentes obtuvo nivel medio y un 8.8% alcanzó un nivel alto. 

Al analizar las dimensiones de HS predominó un nivel de tipo medio de 64.7% 

de casos para autoexpresión en cualquier situación social. El nivel medio 

prevaleció en 49% de casos en expresión de enfado o desacuerdo. Para 

habilidad de decir no y poner fin a interacciones, en nivel medio fue un 66.7% 

de participantes. En capacidad de hacer peticiones, todos los adolescentes 

obtuvieron un nivel alto (100%). También predominó el nivel medio en 59.8% 

de los casos respecto al inicio de la socialización con personas de otro 

género.  

 

A nivel mundial, Demirci (2020) buscó valorar si existe asociación entre 

compromiso escolar, satisfacción, competencias sociales y esperanza. 

Participaron 322 estudiantes de secundaria en Turquía [172 mujeres (53,4%) 

y 150 hombres (46,6%)], de 11 años de edad hasta 15, recolectó datos con 

la Escala de compromiso escolar, formulario continuo de salud mental, 

instrumento de esperanza infantil y competencias sociales. Los resultados 

evidenciaron que las competencias sociales se relacionan positivamente con 

el compromiso académico (r = .56, p< .01); dimensión cognitiva (r = 0,48, 

p<0,01); y dimensión emocional (r = .49, p<0,01); finalmente con la dimensión 

conductual (r = 0,38, p<0,01). Se concluye que los factores psicosociales 

pueden contribuir al compromiso y bienestar escolar. Las conclusiones de la 

investigación ayudan a la literatura sobre psicología positiva y psicología 

educativa. 

En la misma línea, Mihalec y Cooley (2020) argumentaron que las 

finalidades fueron explorar las relaciones entre compromiso escolar y 

conductas problemáticas, es decir, autoestima y habilidades sociales (HS). 

Estudio cuantitativo correlacional, participaron estudiantes americanos con 

edad media de 14.24 entre 11 a 17 años. Se observó una asociación positiva 

débil entre habilidades sociales y compromiso escolar (r = .28, p <.01). Se 

indican asociaciones significativas entre compromiso escolar y conductas 

problemáticas, así como entre autoestima, HS y participación escolar. 

Adicionalmente, las HS mediaron la asociación entre compromiso escolar y 
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conducta externalizante informada tanto por jóvenes como padres de 

crianza.  

 

Del mismo modo, Mariscal (2020) buscó identificar características 

personales y del ambiente que forman parte de la resiliencia de jóvenes 

involucrados con el bienestar infantil y expuestos a la violencia por lo cual 

examinó datos de la Encuesta Nacional de Niños y Bienestar del Adolescente 

II correspondiente a 601 jóvenes de 11 a 17,5 años bajo investigación de 

maltrato infantil. Los hallazgos evidencian que las habilidades sociales y de 

adaptación moderaron al compromiso escolar de modo que presenta 

asociación positiva moderada (β = .36, p < .001). Concluye que los hallazgos 

de este estudio respaldan la implementación de programas que previenen el 

maltrato infantil y mejoran la resiliencia de jóvenes mediante creación de 

conexiones, desarrollo de fortalezas personales y la mejora del seguimiento 

parental entre latinos. 

 

Asimismo, Oliveira et al. (2023) en Portugal exploran los roles que 

desempeñan las habilidades socioemocionales y adaptabilidad profesional 

para explicar el compromiso escolar de estudiantes que inician la secundaria. 

Utilizó un estudio cuantitativo, participaron 136 adolescentes (63,2% niñas; 

edad M = 15,68) completaron el Cuestionario sobre Habilidades Sociales y 

Emocionales, escala de Compromiso estudiantil (SES-4DS) en su dimensión 

agéntica y Escala de habilidades de adaptación (CAAS). Evidenció que la 

dimensión agéntica de estudiantes se asoció estadística y positivamente de 

manera significativa con habilidades socioemocionales, entre ellas optimismo 

(r = 0.46), curiosidad (r= 0.31) y asertividad (0.24). Concluyó que, entre las 

habilidades socioemocionales, el optimismo demostró un papel importante en 

el compromiso en la escuela. 

 

Además, Kaur et al. (2019) mencionan que el desarrollo de conductas 

prosociales entre adolescentes es un objetivo valioso de cualquier sociedad. 

Utilizaron un diseño transversal, exploró el papel externo 

(escuela/universidad, amigos y familia, y participación comunitaria) e 

individuales (propósito en la vida y autonomía cognitiva) para explicar las 
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conductas sociales que podemos identificar en la adolescencia en Malasia. 

Participaron 324 alumnos. Los resultados sugirieron que el comportamiento 

prosocial tuvo moderada asociación positiva con el compromiso escolar (r = 

.33, p <.001). La autonomía cognitiva se predice mediante compromiso 

escolar, amigos y familia, mientras propósito en la vida se predice mediante 

escuela/universidad, amigos familia y compromiso escolar, que predice 

comportamientos prosociales entre adolescentes. 

Existen diversos conceptos sobre habilidades sociales Sosa y Blas (2020) 

definieron que el elemento se refiere a los que aprendemos y expresamos en 

nuestras interacciones con los demás y se pueden dar a conocer mediante la 

palabra o uso de acciones que nos ayudan a comprender y dar a conocer 

nuestros pensamientos, deseos, sentimientos, actitudes, entre muchas otras 

situaciones. Este tipo de habilidades se obtienen, modifican o mantienen 

según las necesidades del individuo y el contexto en el que se encuentran, 

es decir, durante el aprendizaje de habilidades sociales se tienen en cuenta 

factores internos como las emociones y la cognición y factores externos como 

el entorno y efectos conductuales. Para esta investigación se utiliza el 

concepto propuesto por Gismero (2001), quien mencionó que éstas son un 

repertorio de respuestas de tipo verbal y no verbal, en parte autónomas y 

delimitadas a la situación. Estas respuestas permiten que un individuo, en un 

entorno de interacción interpersonal, pueda expresar lo que necesita, lo que 

siente, que opina y derechos sin experimentar una ansiedad 

desproporcionada que manera y que no resulte aversiva para los demás. 

Usando otras palabras, son comportamientos agrupados y buscan facilitar la 

comunicación efectiva, la expresión personal y la defensa de derechos de 

manera adecuada en diferentes contextos sociales, sin causar molestias 

innecesarias a los involucrados. 

En cuanto a teorías relacionadas con habilidades sociales Betancourt et 

al. (2022) se hizo referencia a modelos teóricos que puedan explicar las 

habilidades sociales como proceso, en primer lugar, la teoría del aprendizaje 

Social dada por Bandura, en segundo lugar, se presenta el análisis 

experimental de la ejecución social, y por último los modelos interactivos. 
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Por otro lado, diversas teorías como la de inteligencia emocional 

planteada por Goleman (1995) representa un enfoque fundamental de 

comprensión de habilidades sociales y su interconexión con las emociones 

humanas. Basadas en la comprensión profunda de emociones y empatía 

hacia los demás (Williams, 2021). Respecto a La Teoría de Aprendizaje 

Social de Bandura (1961), ésta es enfocada en cómo las personas modelan 

su comportamiento basándose en lo que ven en su entorno social y cómo la 

observación y aprendizaje continuo son cruciales para desarrollar y mejorar 

habilidades sociales a lo largo de la vida (Koutroubas y Galanakis, 2022). 

Sobre las dimensiones de habilidades sociales Gismero (2001), propone 

seis dimensiones distintas: 

a) Autoexpresión. Se refiere a la habilidad de poder desenvolverse

libremente, sin llegar a experimentar una ansiedad excesiva en situaciones 

sociales que requieren la participación del individuo. 

b) Defensa del consumidor. Va dirigida a evaluar la capacidad para

manifestar sus solicitudes de una forma asertiva ante los demás, en 

protección de sus derechos propios, particularmente en contextos 

relacionados al consumo. 

c) Expresión de enojo o desacuerdo. Refleja la habilidad de poder

manifestar inconformidad o enojo en situaciones cuando no se está de 

acuerdo con los demás. 

d) Habilidad para decir no y finalizar interacciones. Referida a la capacidad

de negarse a participar en situaciones con las que no se está conforme y de 

poner fin a interacciones con otras personas cuando no sientes que les 

agrade. 

e) Realización de peticiones. Centrada en la capacidad de hacer

peticiones o demandas de forma apropiada a cualquier individuo con el que 

se esté interactuando. 

f) Iniciación de relaciones positivas con personas del sexo contrario.

Pretende evaluar la disposición de mantener relaciones interpersonales con 

personas del sexo opuesto, que sean positivas, también realizar solicitudes 

adecuadas y pueda mantener conversaciones del tipo espontáneas. 
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En relación al compromiso académico, el grado de participación activa y 

productiva de un estudiante en una actividad de aprendizaje, y los 

educadores enfatizan tres formas en que los estudiantes pueden participar 

activa y productivamente: a saber, conductual, emocional y cognitivamente. 

Para este estudio, se utiliza la definición de Finn (1989) quien argumenta 

que el compromiso académico se puede entender desde dos perspectivas 

interconectadas. Se basa en el modelo de participación e identificación, el 

estudiante se involucra activamente en su educación y al mismo tiempo se 

siente identificado y valora la importancia de la escuela en su desarrollo 

educativo y personal (Valls et al., 2020). 

Respecto a la autodeterminación se plantea como teoria de Ryan y Deci 

(2000), está fundamentada en que las personas poseen una necesidad 

innata de experimentar sensaciones de competencia, autonomía y 

conexiones sociales. Esta Teoría ha tenido un impacto significativo en 

diversas áreas, como la educación, psicología del deporte y psicología 

organizacional, al arrojar luz sobre cómo promover la motivación intrínseca y 

el compromiso en diversos contextos. 

Sobre La Teoría Sociocultural de Vygotsky (1987), ésta pone un fuerte 

énfasis en el papel interactuar en sociedad e intervenir en el proceso de 

aprendizaje. Esta teoría destaca que el compromiso escolar se fomenta 

cuando los estudiantes participan en actividades de aprendizaje que son 

tanto socialmente significativas como desafiantes. Estas experiencias de 

aprendizaje socialmente significativas permiten a los estudiantes relacionar 

el contenido con su vida cotidiana y comprender su relevancia, lo que a su 

vez aumenta su compromiso y motivación para ser activos académicamente 

(Alkhudiry, 2022; Taber, 2020). 

Para esta investigación se utiliza el modelo de participación e 

identificación escolar propuesto por Finn (1989) es un enfoque integral que 

aborda la construcción del compromiso o engagement de los escolares. Se 

define mediante dos aspectos fundamentales: el sentirse identificado y 
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también el desenvolverse en el colegio. Ello conlleva que los estudiantes se 

sienten conectados de manera significativa con su escuela, consideran que 

formar parte de ella es esencial para su crecimiento y futuro, y valoran su 

presencia en la institución (Alonso et al., 2022).  

 

En relación a las dimensiones establecidas, se distinguen cuatro aspectos 

fundamentales. En primer lugar, el compromiso del tipo cognitivo que es la 

aplicación de forma consciente y reflexiva de la energía necesaria para 

comprender de manera profunda las ideas complejas que subyacen en los 

requisitos mínimos de la clase (Zhu et al. 2019). 

 

En segundo lugar, el compromiso del tipo afectivo, según Arredondo et al. 

(2022) esta dimensión reconoce la importancia de la escuela como un ente 

que contribuye al crecimiento de los estudiantes. Se refiere a los sentimientos 

que los estudiantes tienen en relación a un integrante significativo del entorno 

de educación, lo que genera un sentimiento de pertenecer al espacio 

educativo.  

 

En tercer lugar, el compromiso conductual, este tipo de compromiso es 

altamente influenciado por las prácticas pedagógicas y brinda la oportunidad 

de mejorar el desempeño y resultados educativos, específicamente de 

aquellos que enfrentan complicaciones escolares (Medrano, et al., 2015). 

 

Finalmente, en cuarto lugar, el compromiso agéntico, Se destaca por la 

participación activa y constructiva del estudiante en relación con la 

información que recibe y el entorno en el aula. En este sentido, los 

estudiantes no se limitan a reaccionar ante las instrucciones del profesor, sino 

que ejercen su capacidad de influir, adaptar o solicitar instrucciones de 

manera personalizada (Morcillo-Matínez et al., 2021). 
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III. MÉTODO

3.1  Tipo y Diseño de investigación 

Este estudio es de tipo básico de enfoque cuantitativo ya que se va 

presentar y generar teorías relacionadas a las dos variables y a su vez se va 

a recopilación información sobre fenómenos o sucesos específicos en la 

sociedad, que son observables (Sánchez y Murillo, 2021). 

Se empleó el diseño no experimental correlacional, ya que el investigador 

no intervendrá en el estudio y no será necesario manipular las variables 

analizadas. En cuanto al corte transversal, se refiere a que podrá realizarse 

en un espacio de tiempo específico (Ramos-Galarza, 2020). 

3.2 Variables y operacionalización 

Variable 1 Habilidades sociales 

Definición conceptual. Plantea Gismero (2001), que se refiere a un 

repertorio de respuestas de tipo verbal como no verbal, parcialmente 

autónomas y específicas a la situación, respuestas que van a permitir al 

individuo, en un entorno de interacción interpersonal, que expresa sus 

opiniones, sentimientos, necesidades y derechos sin experimentar ansiedad 

desproporcionada y no resulte aversiva para los demás. 

Definición operacional. Las HS se medirán por medio de la Escala de 

HS (EHS) creada en España por Gismero (2000) y adaptada en Perú por 

Quintana (2014), la cual cuenta con 33 ítems. 

Indicadores. a) Autoexpresión. b) Defensa del consumidor. c) 

Expresiones de enojo o desacuerdo. d) Habilidad para negarse y finalización de 

interacción. e) Realización de peticiones. f) Iniciar interacciones positivas con el 

sexo opuesto. 

Escala de medición. Ordinal 

Variable 2 Compromiso académico 

Definición conceptual. Finn (1989) argumenta, se refiere a la 

participación activa y respuesta a tareas escolares, iniciativa en el aula, 

participación activa en actividades extracurriculares y capacidad de tomar 

decisiones relacionadas con el proceso de aprendizaje. 
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Definición operacional. El compromiso académico se medirá por la escala 

de Compromiso Escolar (School Engagement) creada por Veiga (2013) y cuenta 

con una adaptación peruana de Hermosa (2023) en alumnos de un colegio nacional 

en Lima, este instrumento cuenta con 20 ítems. 

Dimensiones. a) Compromiso de tipo cognitivo, b) Compromiso de tipo 

afectivo c) Compromiso de tipo conductual y d) Compromiso agéntico. 

Escala de medición. Ordinal 

3.3 Población, muestra y muestreo 

Población. 

Argumenta Condori (2020), definió como grupo compuesto por personas 

aptas para tomar en cuenta en la investigación, los cuales pueden ser personas, 

sistemas, programas, eventos u otros. En este contexto, se destaca que la 

unidad de análisis está relacionada con el entorno en el que se desarrolla el 

estudio. La población está conformada por 400 estudiantes de una Institución 

educativa ubicada en la ciudad de Arequipa. 

Criterios de inclusión 

● Adolescentes del nivel secundario

● Estudiantes de una I.E. de Arequipa

● Edades entre los 11 a 17 años

Criterios excluyentes 

● Participantes que nieguen la autorización y no firmen la carta de

consentimiento.

● Adolescentes que formen parte de otras Instituciones.

● Cuestionarios que presenten errores en las respuestas.

● Estudiantes de los niveles primarios.

Muestra 

Esta constituye una parte de la población que comparte características 

esenciales, lo que la hace apropiada para llevar a cabo la investigación (Condori-

Ojeda, 2020).  
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Para fines de esta investigación se consideró un total de 200 estudiantes 

adolescentes de nivel secundario de un colegio en Arequipa. 

Muestreo 

En este estudio se utilizó el muestreo por conveniencia y de tipo no 

probabilístico, que selecciona a dicha muestra de manera práctica y accesible 

para el investigador, prescindiendo de métodos aleatorios o probabilísticos. En 

este método, la muestra es elegida en función de su disponibilidad, accesibilidad 

o conveniencia práctica (Piedra y Manqueros, 2021). 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 

confiabilidad 

La recopilación se realizó por medio de la encuesta que es un método 

destinado a la obtención de información a través de un cuestionario estructurado 

con el propósito de medir o conocer alguna situación relacionada con la persona 

(Cisneros-Caicedo et al., 2022) 

Para medir la primera variable se usó la Escala de Habilidades Sociales 

desarrollada por Gismero (2001) de la ciudad de Madrid, es un instrumento que 

se puede administrar individualmente o de forma grupal de 10 a 15 minutos 

aproximados de duración, aplicable a adolescentes y adultos. La herramienta 

destaca por su capacidad para medir la conducta asertiva o socialmente 

habilidosa. Cuenta con 33 ítems. En la validez factorial Gismero reveló la 

presencia de seis factores en una población española, asimismo obtuvo la 

confiabilidad a través del alfa de Cronbach de .88 mostrando una consistencia 

interna adecuada. 

En nuestro país, Quintana (2014) evaluó las propiedades psicométricas 

de la Escala de Habilidades Sociales a un total de 1010 estudiantes de primero 

a quinto grado de nivel secundario, tanto en colegios privados y públicos en la 

ciudad de Cartavio. Realizó una validación del contenido mediante la técnica de 

criterio de jueces realizándose modificaciones lingüísticas en los ítems 7, 12, 16, 

17, 20 y 23. De igual forma, se realizó la validación del constructo por AFC, 

logrando un ajuste apropiado y con significancia de alto nivel. Además, la validez 

de constructo por correlación ítem-test demostró alto nivel de significancia, con 

índices de validez que oscilaron entre .324 y .523 en la mayoría de ítems, aunque 

se observaron niveles insuficientes en 5 ítems. La correlación ítem-factor fue 
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consistente y de alto nivel para cada factor. Se determinó la confiabilidad 

evidenciando un buen nivel con valor de alfa = .828.  

 

En cuanto a la variable CA fue medido a través de la escala de Cuatro 

Dimensiones del Compromiso Estudiantil (CE) en la escuela (SES-4DS) creada 

por Veiga (2013) utilizando como base la definición de Fredicks et al. (2004). 

Esta escala tiene como propósito evaluar el compromiso de los estudiantes en 

el ámbito escolar, fue elaborada con adolescentes portugueses que oscilan entre 

los 11 a 16 años. La SES-4DS consta de 20 ítems, 15 centrados en el 

compromiso escolar (5 en la dimensión emocional, 5 en la cognitiva y 5 en la 

conductual), mientras los cinco restantes evalúan el constructo de agencia. Para 

este modelo, los índices de ajuste fueron apropiados (χ2/gl= 4.82, SRMR=.07, 

CFI=.87, RMSEA=.075). Por otro lado, el coeficiente alfa de Cronbach para la 

escala total fue 0.82, y las alfas de las subescalas oscilaron entre 0.70 y 0.85.  

 

Asimismo, en Perú, Hermosa (2023) estudió las propiedades 

psicométricas de la Escala de CE (SES-4D). La muestra fue 378 estudiantes de 

nivel secundario en educación pertenecientes a un colegio nacional de Lima. 

Además, para verificar la validez discriminante y convergente se aplicaron la 

Escala Breve de Satisfacción con los Estudios (EBSE) y la Escala de 

Procrastinación Académica (EPA). Así también se realizó el AFE presentando 

04 dimensiones (agéntica, afectiva, conductual y la cognitiva) obteniendo un 

análisis de varianza del 34.62%. La consistencia interna (ω) de las cuatro 

dimensiones halladas osciló entre .64 y .74.  

3.5 Procedimiento de recolección de datos 

Este trabajo se llevó a cabo seleccionando variables predefinidas por los 

investigadores, específicamente habilidades sociales y compromiso académico. 

Se procedió a identificar y seleccionar instrumentos psicológicos, como pruebas 

y cuestionarios, diseñados para medir cada variable. Para utilizar estos 

instrumentos, se solicitó permiso a sus respectivos autores. Posteriormente, se 

identificó y seleccionó la población. Se obtuvo los permisos de la Institución 

Educativa y luego se le brindó el consentimiento informado a cada participante. 
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3.6 Métodos de análisis de datos 

Se utilizó el Microsoft Office Excel como registro de información. La 

organización de esta base de datos fue minuciosa, siguiendo especificaciones y 

requisitos del estudio. Completada esta fase, se realizó la transferencia de datos 

al programa estadístico SPSS-25, hallándose que los datos no se ajustaron a la 

normalidad por lo que se decidió usar la prueba de correlación de Rho Spearman 

que fueron mostradas a través de tablas. 

3.7 Aspectos éticos 

La investigación siguió rigurosos estándares éticos, se destaca que los 

estudiantes tienen la libertad de decidir voluntariamente su participación en el 

estudio, resaltando así el principio de autonomía y respeto por sus decisiones 

individuales. Además, se veló por que la investigación tenga impacto positivo en 

los participantes, buscando contribuir al bienestar tanto de individuos 

involucrados como de la institución a la que pertenecen, en concordancia con el 

principio de beneficencia. Se dio especial atención al principio de no 

maleficencia, garantizando que impida dañar al adolescente y se les brinde trato 

equitativo. Se cumplió plenamente el principio de justicia, asegurando trato digno 

y respetuoso para estudiantes involucrados en el estudio, sin discriminación. 

Estos principios éticos constituyen el fundamento de la investigación, 

garantizando la integridad y bienestar de los adolescentes. 
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IV. RESULTADOS 

 

En primer término, se presentan los resultados descriptivos. 

 

Tabla 1 

Niveles de HS 

Niveles 
Habilidades sociales 

f % 

Alto 29 14% 

Medio 135 68% 

Bajo 36 18% 

Nota: f=frecuencia, %= porcentaje 

 

Como se observa en la Tabla 1, respecto a las HS, presenta un mayor 

porcentaje de 68% (135) en el nivel medio, le sigue un nivel bajo del 18% (36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabla 2 

Niveles de CA 

Niveles 
Compromiso académico 

f % 

Alto 00 00% 

Medio 159 80% 

Bajo 41 20% 

Nota: f=frecuencia, %= porcentaje 

 

En la Tabla 2, se observa en cuanto al compromiso académico que presenta 

un mayor porcentaje de 80% (159) en el nivel medio, le sigue un nivel bajo del 

20% (41). 
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En segundo término, se realiza el análisis inferencial realizándose primero la 

prueba de normalidad, con el fin de decidir el estadístico que se va usar en el 

análisis inferencial. 

 

Tabla 3 

Prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para HS y CA 

 

En la Tabla 3, evidencia que, la distribución de los datos de ambas 

variables se ajusta a la normalidad (p>0.05). Por lo tanto, se usa la prueba 

de r de Pearson para análisis inferencial. 

 

 

 

  

  

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 
Habilidades sociales .037 200 .200 

Compromiso académico .060 200 .077 

Nota: a = Corrección de significación de Lilliefors, gl= número de participantes, Sig= significancia 
estadística 
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Tabla 4 

Prueba correlación r de Pearson entre HS y CA 

 

En la Tabla 4, se aprecia que, entre las variables existe una correlación 

significativa de magnitud pequeña (r=.25; p< .05). Por lo que queda rechazada 

la hipótesis nula y, por ende, se acepta la hipótesis alternativa. Es decir que se 

puede afirmar que entre las HS y compromiso académico existe una relación 

pequeña y significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Compromiso académico 

Habilidades sociales Rho  ,25** 

  valor p ,000 

Nota: **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), Rho= Coeficiente de 

correlación de Spearman; valoración: .00 a .09= irrelevante; .10 a .29= pequeño; .30 a.49= 

moderado; .50 a 1.00= grande (Cohen, 1988); p valor= Significancia estadística. 
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Tabla 5 

Prueba correlación r de Pearson entre HS y la dimensión cognitiva 

 

 

En la Tabla 5, se evidencia que existe relación entre las variables, esta es 

significativa en magnitud pequeña (r=.23; p< .05). Por ende, queda rechazada la 

hipótesis nula y queda aceptada la hipótesis alternativa. Es decir que se afirma 

que entre las HS y la dimensión cognitiva existe una relación pequeña y 

significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dimensión cognitiva 

Habilidades sociales Rho  ,23** 

  valor p ,000 

Nota: **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), Rho= Coeficiente de 

correlación de Spearman; valoración: .00 a .09= irrelevante; .10 a .29= pequeño; .30 a.49= 

moderado; .50 a 1.00= grande (Cohen, 1988); p valor= Significancia estadística. 
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Tabla 6 

Prueba correlación r de Pearson entre HS y la dimensión afectiva 

En la Tabla 6, se aprecia que entre las variables existe una correlación 

irrelevante y no significativa (r=.006; p> .05). Por lo cual, queda aceptada la 

hipótesis nula y queda rechazada la hipótesis alternativa. Es decir que se afirma 

que entre las HS y la dimensión afectiva no existe una correlación. 

Dimensión afectiva 

Habilidades sociales Rho ,006** 

valor p ,936 

Nota: **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), Rho= Coeficiente de 

correlación de Spearman; valoración: .00 a .09= irrelevante; .10 a .29= pequeño; .30 a.49= 

moderado; .50 a 1.00= grande (Cohen, 1988); p valor= Significancia estadística. 
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Tabla 7 

Prueba correlación r de Pearson entre HS y la dimensión conductual 

En la Tabla 7, apreciamos que existe significativa correlación de magnitud 

pequeña (r=.16; p< .05) entre las variables. Por lo que, queda rechazada la 

hipótesis nula y por lo mismo, queda aceptada la hipótesis alternativa. Es decir 

que se afirma que, entre las HS y la dimensión conductual existe una relación 

pequeña y significativa. 

Dimensión conductual 

Habilidades sociales Rho ,16** 

valor p ,027 

Nota: **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), Rho= Coeficiente de 

correlación de Spearman; valoración: .00 a .09= irrelevante; .10 a .29= pequeño; .30 a.49= 

moderado; .50 a 1.00= grande (Cohen, 1988); p valor= Significancia estadística. 
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Tabla 8 

Prueba correlación r de Pearson entre HS y la dimensión agentico 

En la Tabla 8, se aprecia que, entre las variables se evidencia correlación 

significativa con magnitud moderada (r=.38; p< .05). Por ende, queda rechazada 

la hipótesis nula y queda aceptada la hipótesis alternativa. Es decir, Existe una 

relación significativa y moderada entre las HS y la dimensión agéntico en la 

muestra de estudiantes. 

Dimensión agentico 

Habilidades sociales Rho ,38** 

valor p ,000 

Nota: **= La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral), Rho= Coeficiente de 

correlación de Spearman; valoración: .00 a .09= irrelevante; .10 a .29= pequeño; .30 a.49= 

moderado; .50 a 1.00= grande (Cohen, 1988); p valor= Significancia estadística. 
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V. DISCUSIÓN

Esta investigación planteó el objetivo de determinar qué relación existe 

entre HS y CA en adolescentes estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. De esta manera, se ha encontrado una correlación 

significativa y pequeña (r=.25; p< .05) entre HS y CA en estudiantes de 

secundaria de una institución educativa en Arequipa, 2024. Este hallazgo 

concuerda con la investigación de Villalobos y Smith (2020), que descubrió 

correlación de tipo significativa y moderada respecto a IE y el CE en alumnos 

del nivel secundario, sugiriendo que las competencias socioemocionales 

influyen en el CA. Asimismo, Demirci (2020) identificó una correlación positiva 

significativa entre las competencias sociales y el CA en estudiantes de 

Turquía, respaldando la idea de que las habilidades sociales son cruciales 

para el rendimiento académico. Esta relación puede entenderse a través del 

concepto de Gismero (2001), cuando describió a las HS son diversas 

respuestas habladas o gestuales, específicas a la situación, que permiten a 

los individuos manifestar las necesidades que tienen, expresar sus 

sentimientos y derechos sin tener como consecuencia ansiedad desmedida 

ni molestias a los demás. Estas habilidades facilitan la comunicación efectiva 

y la interacción en el entorno escolar, lo que reduce el estrés y mejora la 

participación en clase. Al poder expresar sus opiniones y colaborar 

constructivamente, los estudiantes se sienten más conectados y apoyados, 

lo que aumenta su compromiso académico y su rendimiento. 

Asimismo, se ha identificado una correlación significativa y pequeña 

(r=.23; p< .05) entre las HS y la dimensión cognitiva en estudiantes. Este 

resultado es apoyado por el estudio de Demirci (2020), que encontró una 

correlación positiva entre competencias sociales y la dimensión cognitiva del 

compromiso escolar, como indicador de que las habilidades sociales pueden 

mejorar que se participe cognitivamente en el entorno académico. Oliveira et 

al. (2023) también hallaron que habilidades socioemocionales como el 

optimismo y la curiosidad se asocian positivamente con el compromiso 

cognitivo de los alumnos, subrayando qué tan importante son estas 

competencias para el desarrollo académico. La teoría de la inteligencia 

emocional planteada por Goleman (1995), indica que existen componentes 
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dentro de ellos la autoconciencia, la cualidad para autorregularse y 

habilidades sociales, que son cruciales para el procesamiento cognitivo y el 

rendimiento académico. Las habilidades sociales permiten a los estudiantes 

comunicarse y colaborar efectivamente, participar activamente en clase y 

reducir el estrés, lo que mejora su concentración y comprensión de los 

contenidos. Así, las habilidades sociales influyen positivamente en la 

dimensión cognitiva al facilitar un entorno de aprendizaje más colaborativo y 

eficiente. 

También, se ha observado una correlación irrelevante y no significativa 

(r=.006; p> .05) entre HS con la dimensión afectiva en estudiantes. Este 

resultado difiere de los hallazgos de Mihalec y Cooley (2020), quienes 

encontraron una asociación significativa, aunque débil, entre las HS y el CE, 

incluida la dimensión afectiva. Del mismo modo, Demirci (2020) reportó una 

correlación positiva entre las competencias sociales y la dimensión emocional 

del CE, sugiriendo que, en otros contextos o muestras, las habilidades 

sociales pueden estar más vinculadas a la dimensión afectiva del 

compromiso académico. Según Arredondo et al. (2022), el compromiso 

afectivo se relaciona con los sentimientos de pertenencia y apego emocional 

que los estudiantes desarrollan hacia su institución educativa. En contraste, 

las habilidades sociales buscan conocer el desenvolvimiento de la persona 

con el entorno, lo cual no necesariamente afecta directamente el compromiso 

emocional con el entorno escolar. Es probable que, en esta institución 

específica, algunas circunstancias como la calidad educativa, apoyo 

emocional de los docentes y el ambiente escolar influyen más en el desarrollo 

del compromiso afectivo que las habilidades sociales. Además, variables 

como el apoyo familiar, la motivación intrínseca y el estilo de enseñanza 

podrían estar teniendo una mayor influencia, dándole menor peso al 

compromiso de tipo de tipo afectivo y las relaciones sociales. Las 

experiencias tan variadas y percepciones individuales de los estudiantes 

también podrían contribuir a la baja correlación observada. 

Del mismo modo, se desprende correlación de tipo significativa y pequeña 

(r=.16; p< .05) entre HS con la dimensión conductual en estudiantes de 

secundaria de Arequipa, 2024. Este hallazgo es respaldado por el estudio de 

Demirci (2020), que identificó una relación positiva significativa entre las 
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competencias sociales y la dimensión conductual del CA, indicando que las 

habilidades sociales podrían contribuir en cuanto al comportamiento de los 

alumnos académicamente. Mihalec y Cooley (2020) también encontraron una 

asociación entre HS y CE, especialmente en relación a las conductas 

problemáticas, subrayando la importancia de nuestras habilidades y 

conductas sobre el comportamiento académico. En base a lo establecido por 

Medrano et al. (2015), el compromiso conductual implica una participación 

activa en las actividades académicas y está influenciado por las prácticas 

pedagógicas. Los estudiantes con habilidades sociales desarrolladas suelen 

colaborar más en clase, participar en discusiones y buscar ayuda, lo que 

mejora su compromiso conductual. Además, las prácticas pedagógicas que 

fomentan la interacción social refuerzan tanto las HS como el comportamiento 

positivo en el aula. Aunque el impacto de las habilidades sociales es modesto, 

su efecto en el compromiso conductual es notable, especialmente en un 

entorno escolar que favorece estas interacciones. Esto destaca qué tan 

importante es fomentar las habilidades sociales, fomentar que se participe y 

los alumnos aumenten sus respuestas académicas positiva. 

En esta línea, se ha identificado una correlación significativa y moderada 

(r=.38; p< .05) entre HS y la dimensión agéntica en estudiantes de 

secundaria. Este hallazgo coincide con el estudio de Oliveira et al. (2023), 

que encontró una asociación significativa entre las habilidades 

socioemocionales y la dimensión agéntica del compromiso escolar, 

destacando la importancia de estas habilidades en la proactividad y 

autonomía de los estudiantes. Tacca et al. (2020) también reportaron una 

correlación positiva entre habilidades sociales y autoconcepto, sugiriendo 

que las HS pueden influir en la percepción de control y agencia de los 

estudiantes. La correlación significativa y moderada entre las habilidades 

sociales y el compromiso agéntico muestra cómo las interacciones sociales 

efectivas y la posibilidad de modificar el entorno educativo se fortalecen 

mutuamente. Los estudiantes con habilidades sociales bien desarrolladas 

están más preparados para participar activamente y de manera constructiva 

en su aprendizaje, personalizando sus experiencias educativas y ejerciendo 

su autonomía. Destacando la capacidad de fomentar adecuadas habilidades 
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sociales en los alumnos que garantizan su agéntico y, como resultado, 

mejorar su desempeño académico. 

Además, se observa que varios alumnos (68%) presentan un nivel medio 

de HS, seguido de un 18% con un nivel bajo. Este patrón es consistente con 

los hallazgos de Aroni y Ponce (2018), quienes encontraron un mayor 

porcentaje de adolescentes presentaban nivel medio respecto a habilidades 

sociales. Choquecahua y Laura (2022) también reportaron niveles muy bajos 

de habilidades sociales en una proporción significativa de estudiantes, lo que 

refuerza la variabilidad en los niveles de estas habilidades entre los 

adolescentes. De igual manera, el compromiso académico presenta un 

mayor porcentaje en el nivel medio (80%), seguido de un nivel bajo (20%). 

Este resultado es consistente con el estudio de Aramburu (2022), quien 

encontró que el compromiso académico en alumnos de un colegio de Lima, 

se situaba en niveles intermedios a moderados. Villalobos y Smith (2020) 

también reportaron niveles moderados de compromiso escolar en su 

muestra, sugiriendo que el compromiso académico en estudiantes de 

secundaria tiende a situarse predominantemente en niveles intermedios. La 

distribución de habilidades sociales y compromiso académico entre los 

estudiantes puede entenderse a través del modelo de Finn (1989), que 

destaca la relevancia de la identificación y la participación activa en la 

escuela. La predominancia de niveles intermedios en ambas áreas indica que 

los estudiantes están en su mayoría integrados y participativos en el ambiente 

escolar, pero sugiere la oportunidad de mejorar tanto las habilidades sociales 

como el compromiso académico para lograr niveles superiores de 

identificación y participación. Este paso sería crucial para su desarrollo y éxito 

educativo a largo plazo. 
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VI. CONCLUSIONES

Primera, la correlación significativa y de magnitud pequeña (r=.25; p< .05) entre 

las HS y el CA en estudiantes de secundaria de Arequipa, 2024, confirma 

que hay una relación positiva  entre estas variables, respaldando la 

idea de que las habilidades de tipo  social influyen en el compromiso 

escolar de los estudiantes. 

Segunda, la correlación significativa y de magnitud pequeña (r=.23; p< .05) entre 

las HS y la dimensión cognitiva en estudiantes de secundaria de Arequipa, 

2024, indica que existe una relación positiva entre estos aspectos, 

sugiriendo que las habilidades sociales están vinculadas al desarrollo 

cognitivo académico de los adolescentes. 

Tercera, la correlación irrelevante y no significativa (r=.006; p> .05) entre las HS 

y la dimensión afectiva en estudiantes de secundaria de Arequipa, 2024, 

sugiere que no hay una relación significativa entre estas variables 

emocionales y las habilidades sociales de los adolescentes en este 

contexto educativo específico. 

Cuarta, la correlación significativa y de magnitud pequeña (r=.16; p< .05) entre 

las HS y la dimensión conductual en estudiantes de  secundaria de 

Arequipa, 2024, indica que se evidencia relación positiva  de las 

variables, sugiriendo que estas habilidades influyen en la  conducta 

académica de los estudiantes. 

Quinta, la correlación significativa y de magnitud moderada (r=.38; p< .05) entre 

las HS y la dimensión agéntica en estudiantes de  secundaria de 

Arequipa, 2024, confirma que hay una relación positiva y  sustancial 

entre estas variables, sugiriendo que las habilidades sociales pueden 

fortalecer el sentido de agencia y su participación constante en el 

aprendizaje.  

Sexta, la prevalencia de niveles medios de HS y CA entre los estudiantes de 

secundaria de Arequipa, 2024, indica que la mayoría está 

moderadamente integrada y participa en su entorno educativo. Sin 

embargo, los niveles bajos en ambas áreas señalan áreas de mejora en 

habilidades sociales y compromiso académico para promover un mayor 

desarrollo y éxito educativo entre los adolescentes. 
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VII. RECOMENDACIONES

Primera, se sugiere implementar programas educativos que fomenten la mejora 

de habilidades de tipo social entre los estudiantes, realizando actividades 

grupales, debates y proyectos colaborativos, para fortalecer aún más su 

compromiso académico. 

Segunda, se recomienda integrar tácticas de instrucción que busquen la 

colaboración y la comunicación entre los estudiantes, facilitando así el 

aumento tanto de habilidades sociales como incremento también de 

habilidades cognitivas, como el pensamiento examinador y el resolver 

problemas adecuadamente. 

Tercera, aunque las habilidades sociales no parecen influir significativamente en 

la dimensión afectiva, es importante implementar actividades 

extracurriculares y programas de apoyo emocional que fortalezcan el 

bienestar emocional de los estudiantes, independientemente de sus 

habilidades sociales. 

Cuarta, se recomienda desarrollar programas que enseñen habilidades sociales 

específicas, que fomenten la comunicación efectiva y el resolver 

conflictos, para mejorar conducta en el ámbito académico y conducta en 

el aula entre los adolescentes. 

Quinta, es aconsejable promover iniciativas que fomenten la independencia y la 

correcta toma de juicios entre los estudiantes, tales como proyectos 

individuales y liderazgo estudiantil, para potenciar su sentido de agencia 

y participación activa en su aprendizaje. 

Sexta, se deberían diseñar intervenciones educativas que identifiquen y apoyen 

a los estudiantes con habilidades sociales y compromiso académico 

bajos, ofreciendo tutorías personalizadas, programas de mentores o 

talleres de desarrollo personal y académico. 
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Anexos 

 

Anexo 1: Matriz de consistencia  

 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Existe relación 

entre las 

habilidades 

sociales y 

compromiso 

académico en 

adolescentes 

estudiantes de 

secundaria de 

una institución 

educativa 

Arequipa, 2024? 

Objetivo general 

Determinar la relación entre las habilidades 

sociales y compromiso académico en adolescentes 

estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 1 

Establecer la relación entre las habilidades sociales 

y la dimensión cognitiva en adolescentes 

estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 2 

Establecer la relación entre las habilidades sociales 

y la dimensión afectiva en adolescentes 

estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 3 

Establecer la relación entre las habilidades sociales 

y la dimensión conductual en adolescentes 

Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y compromiso 

académico en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Hipótesis específica 1 

Existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y la dimensión 

cognitiva en adolescentes estudiantes 

de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Hipótesis específica 2 

Existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y la dimensión 

afectiva en adolescentes estudiantes 

de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Habilidades 

sociales 

 

Compromiso 

académico 

Tipo de investigación 

 

Se llevó a cabo una 

investigación tipo básica, 

enfoque cuantitativo. 

 

Diseño de investigación 

 

Se empleó el diseño no 

experimental correlacional 

de corte transversal.  

 

Población, muestra y 

muestreo 
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estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 4 

Establecer la relación entre las habilidades sociales 

y la dimensión agentico en adolescentes 

estudiantes de secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 5 

Describir los niveles de habilidades sociales en 

adolescentes estudiantes de secundaria de una 

institución educativa Arequipa, 2024. 

Objetivo específico 6 

Describir los niveles de compromiso académico en 

adolescentes estudiantes de secundaria de una 

institución educativa Arequipa, 2024. 

Hipótesis específica 3  

Existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y la dimensión 

conductual en estudiantes de 

secundaria de una institución 

educativa Arequipa, 2024. 

Hipótesis específica 4 

Existe una relación significativa entre 

las habilidades sociales y la dimensión 

agentico estudiantes de secundaria de 

una institución educativa Arequipa, 

2024. 

En la presente investigación 

se utilizó una muestra de 

200 adolescentes del nivel 

secundario de una 

Institución Educativa de 

Arequipa 

Se utilizó el muestreo no 

probabilístico por 

conveniencia. 
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Anexo 2: Matriz de operacionalización de las variables  

Variables Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores Medición 

Habilidades 

sociales 

Gismero (2001), refirió es 

un repertorio de 

respuestas verbales y no 

verbales, parcialmente 

autónomas y específicas 

a la situación, respuestas 

que permiten al individuo, 

en un entorno de 

interacción interpersonal, 

expresar sus 

necesidades, 

sentimientos, opiniones y 

derechos sin 

experimentar ansiedad 

desproporcionada y no 

resulte aversiva para los 

demás 

Las habilidades 

sociales se medirán 

por medio de la 

Escala de 

habilidades sociales 

(EHS) creada en 

España por Gismero 

(2001) y adaptada en 

Perú por Quintana 

(2014), la cual 

cuenta con 33 ítems. 

Autoexpresión de 

situaciones sociales (1, 

2, 10, 11, 19, 20, 28, 29) 

Capacidad de expresarse uno mismo 

-Facilidad para las interacciones en diferentes 

contextos. 

-Expresar las propias opiniones y sentimientos 

Ordinal 

Defensa de los propios 

derechos como 

consumidor (3, 4, 12, 

21, 30) 

-Expresar conductas asertivas 

Expresión de enfado o 

disconformidad (13, 22, 

31, 32) 

-Capacidad de expresar enfado o sentimientos 

negativos justificados. 

-Expresar desacuerdo con otras personas 

Decir no y cortar 

interacción (5, 14, 15, 

23, 24, 33) 

-Habilidad para cortar interacciones  

-Cortar interacciones con personas que no se desea 

seguir saliendo 

Hacer peticiones (6, 7, 

16, 25, 26) 

-Expresión de peticiones a otras personas de algo que 

deseamos  

-Expresarse sin dificultad ante peticiones 

Iniciar interacciones 

positivas con el sexo 

opuesto (8, 9, 17, 18, 

27) 

Habilidad para poder hacer espontáneamente un 

cumplido o un halago 
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Compromiso 

académico 

Finn (1989) argumenta, 

se refiere a la 

participación activa y 

respuesta a tareas 

escolares, iniciativa en el 

aula, participación activa 

en actividades 

extracurriculares y 

capacidad de tomar 

decisiones relacionadas 

con el proceso de 

aprendizaje. 

El compromiso 

académico se medirá 

por la escala de 

Compromiso Escolar 

(School 

Engagement) creada 

por Veiga (2013) y 

cuenta con una 

adaptación peruana 

de Hermosa (2023) 

en alumnas de una 

emblemática 

institución educativa 

pública de Lima, este 

instrumento cuenta 

con 20 ítems. 

Compromiso cognitivo 

(1, 5, 9, 13, 17) 

Participación activa en clase. Interés y curiosidad por 

aprender. Empleo de estrategias de estudio eficaces. 

Ordinal 

Compromiso afectivo (2, 

6, 10, 14, 18) 

Sentimiento de pertenencia a la institución educativa. 

Valoración positiva de la educación y el aprendizaje. 

Identificación con los valores y objetivos de la 

institución. Satisfacción con la experiencia educativa 

Compromiso conductual 

(3, 7, 11, 15, 19) 

Asistencia regular a clases y actividades escolares. 

Cumplimiento de tareas y responsabilidades 

académicas. Participación en actividades 

extracurriculares. Respeto a las normas y reglamentos 

escolares. 

Compromiso agéntico 

(4, 8, 12, 16, 20) 

Autonomía en la toma de decisiones académicas. 

Iniciativa para buscar recursos y oportunidades de 

aprendizaje. Responsabilidad en la planificación y 

gestión del tiempo. 
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Anexo 3: Instrumentos 

Escala de habilidades sociales de Gismero (2001) 

         

INSTRUCCIONES: 

A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las 

lea muy atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, 

si le describe o no. No hay respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que 

responda con la máxima sinceridad posible. 

Para responder utilice la siguiente clave: 

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

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

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

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

Ítem A B C D 

1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido     

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

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

a la tienda a devolverlo. 

    

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

me quedo callado 

    

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

absoluto, paso un mal rato para decirle que “NO” 

    

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

prestado. 

    

7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo al 

camarero y pido que me hagan de nuevo. 

    

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

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

10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo     
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11. A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer o decir 

alguna tontería. 

    

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

mucho apuro pedirle que se calle. 

    

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

desacuerdo prefiero callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso.  

    

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

mucho cortarla. 

    

15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, 

no sé cómo negarme. 

    

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

regreso allí a pedir el cambio correcto 

    

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

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

iniciativa y me acerco a entablar conversación con ella. 

    

19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás     

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

tener que pasar por entrevistas personales. 

    

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

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

antes que expresar mi enfado. 

    

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

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

cuesta mucho comunicarle mi decisión 

    

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

olvidado, se lo recuerdo. 

    

26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor.     

27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita     

28. Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que 

le gusta algo de mi físico 
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29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo     

30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta.     

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

aunque tenga motivos justificados. 

    

32. Muchas veces prefiero callarme o “quitarme de en medio” para evitar 

problemas con otras personas 

    

33. Hay veces que no se negarme con alguien que no me apetece pero que 

me llama varias veces. 
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Escala de Compromiso Escolar (SES-4D) de Veiga (2013) 

   Hermosa (2023) 

Lea atentamente y responda según lo que usted considere, no existen respuestas 

buenas ni malas. 

1. Totalmente en desacuerdo (TD) 

2. En desacuerdo (ED) 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo (N) 

4. De acuerdo (DA) 

5. Totalmente de acuerdo (TA) 

Ítem TD ED N DA TA 

1. Cuando escribo mis trabajos, comienzo por hacer un borrador 

para organizar el texto 

     

2. Mi colegio es un lugar donde me siento excluido(a)      

3. Falto al colegio sin una razón justificada      

4. Durante las clases, planteo preguntas a los profesores      

5. Trato de relacionar lo que aprendo en una asignatura con lo que 

he aprendido en otras 

     

6. Mi Colegio es un lugar donde hago amigos(as) con facilidad      

7. Falto a las clases aun estando en el Colegio      

8. Hablo con mis profesores sobre lo que me gusta y lo que no me 

gusta 

     

9. Paso mucho tiempo libre buscando más información sobre los 

temas discutidos en clase 

     

10. Mi Colegio es un lugar donde me siento integrado(a)      

11. Interrumpo las clases a propósito (intencionadamente)      

12. Cuando alguna cosa me interesa, lo comento con mis 

profesores. 

     

13. Cuando leo un texto, trato de entender el significado que el autor 

quiere transmitir 
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14. Mi Colegio es un lugar donde me parece que los demás me 

aprecian 

     

15. Soy maleducado (a) con los profesores      

16. Durante las clases, intervengo para expresar mis opiniones      

17. Reviso regularmente mis apuntes, aunque el examen no esté 

próximo 

     

18. Mi colegio es un lugar donde me siento solo(a)      

19. Estoy distraído(a) en las clases      

20. Hago sugerencias a los profesores sobre cómo mejorar las 

clases 
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Anexo 4: Autorización de uso de los instrumentos 

 

Autorización de la escala de Habilidades Sociales 
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Autorización de la escala de Compromiso Escolar 




