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Resumen 

 

El estudio realizado es de tipo descriptivo comparativo, cuyo objetivo estuvo orientado a 

determinar el nivel de logro de las habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de 

primaria de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la 

Ugel 05, San Juan de Lurigancho, Lima, 2019. 

 La población fue de 150 estudiantes dividido en dos muestras de 50 estudiantes 

respectivamente. Para ello se utilizó el método hipotético-deductivo con el diseño no 

experimental y el instrumento aplicado fue el cuestionario con 50 preguntas tomadas con el 

propósito de medir el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de ambas instituciones, 

utilizando una escala de valoración politómica.  

Los resultados encontrados por cada una de las dimensiones y en forma general, 

refieren que, si hay ligeras diferencias en cuanto a las habilidades sociales de los estudiantes, 

encontrándose que en la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel estas habilidades están 

más desarrolladas comparando con los resultados de la institución educativa Francisco 

Bolognesi. Del mismo modo se muestra que no hay diferencias significativas entre ambas 

instituciones en las dimensiones Primeras habilidades, habilidades relacionadas con los 

sentimientos y en la habilidad contra la agresión, sin embargo, los resultados encontraron 

diferencias entre ambas instituciones en las dimensiones habilidades de avanzada, 

habilidades para hacer frente al estrés y de planificación. 
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Abstract 

 

The study carried out is of a comparative descriptive type, whose objective was to determine 

the level of achievement of social skills in sixth grade students of educational institutions 

No. 0092 Alfred Nobel and Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San Juan from Lurigancho, 

Lima, 2019. 

The population was 150 students divided into two samples of 50 students 

respectively. For this, the hypothetical-deductive method was used with the non-

experimental design and the instrument applied was the questionnaire with 50 questions 

taken with the purpose of measuring the level of social skills of the students of both 

institutions, using a polytomic assessment scale. 

The results found for each of the dimensions and in general, indicate that, if there are 

slight differences in the social skills of students, finding that in the educational institution 

No. 0092 Alfred Nobel these skills are more developed compared to the results of the 

educational institution Francisco Bolognesi. In the same way it is shown that there are no 

significant differences between both institutions in the dimensions First skills, skills related 

to feelings and in the ability against aggression, however, the results found differences 

between both institutions in the dimensions advanced skills, abilities To cope with stress and 

planning. 

 

 

 

 

 

Keywords: stress, skills, emotions, social, education. 

 

 



1 

 

I. Introducción 

El actual estudio de investigación parte del análisis de una realidad problemática que consiste 

en saber que el hombre es un ente eminentemente social, el vivir en sociedad le permite 

relacionarse con otras personas y satisfacer sus necesidades básicas en tal sentido requiere 

de la interacción y convivencia en un determinado contexto. Pues nuestra vida diaria está 

determinada por el nivel de asertividad y empatía en nuestras habilidades sociales frente a 

resolver o enfrentar conflictos de nuestro quehacer diario.  

La Unesco (2014) estableció que las habilidades sociales de la persona, es la 

capacidad que tiene el ser humano para afrontar situaciones de manera óptima y creativa en 

un determinado contexto social. En tiempos anteriores el hombre tenía una vida más 

placentera, saludable y sin estrés, pues la tecnología no estaba a su alcance como en la 

actualidad, ahora nos enfrentamos a un mundo digital competitivo que implica tener una 

considerable destreza social; el cual contribuye a que una persona logre el éxito y por ende 

ser feliz, desarrollando una convivencia adecuada con los demás. 

En su informe sobre la calidad educativa la Unesco (2014) identificó la importancia 

de incentivar el crecimiento de las habilidades sociales mediante las escuelas. Sin embargo, 

en nuestro país debemos decir que las competencias sociales desempeñan un rol principal, 

para que el niño logre un desarrollo integral en su persona, igualmente el estado y las 

políticas de gobierno deben contribuir a su máxima realización incluyendo a los padres de 

familia. 

Se considera que una mala formación en habilidades sociales en los alumnos acarrea 

problemas manifestados en la escuela tales como dificultades para aprender, ansiedad, 

aislamiento, rechazo, mala comunicación, integración de equipos, entre otros, también 

pueden ser víctimas o agresores de otros niños, no llevando una convivencia adecuada con 

sus compañeros de aula, por otro lado se observa dependencia para realizar sus tareas y poca 

apertura a la solución de problemas cognitivos y emocionales de su entorno y por ende no 

son niños felices. 

Ante esta problemática se planteó el estudio de las habilidades sociales, en alumnos 

del nivel primaria de la Ugel 05, teniendo en cuenta nuestro contexto local se consideraron 

dos instituciones educativas estatales del distrito de San Juan de Lurigancho la institución 
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educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi, y a estudiantes del 6to grado de 

primaria ambos con diferentes contextos sociales, tales como la existencia de pandillaje, 

drogas, alcohol, recursos económicos diversos, y diferentes tipos de familia en algunos casos 

con abandono moral. Las edades de los estudiantes fluctúan de 11 a 12 años considerándolo 

en la etapa de la pubertad las cuales deben ser más sólidas para continuar con su educación 

secundaria, superior; o técnica y se sienta realizado y feliz. Pues la adquisición y desarrollo 

de estas habilidades en los niños lo consideramos importantes para alcanzar el éxito a lo 

largo de su vida en todo sentido. 

Para llevar a cabo la investigación se revisaron estudios anteriores al tema tanto 

nacionales como internacionales, entre los internacionales tenemos a Gómez (2015) en su 

investigación “HHSS en escolares de la escuela Claret en Barcelona España”; quien 

concluyó que las habilidades que posee una persona no son suficientes en el desarrollo de su 

vida, es decir estamos en un continuo cambio y tenemos que aprender más, en la misma 

dirección tenemos a Álvarez, Altamiranda y Álvarez (2016) en su investigación “Las HHSS 

para la solución asertiva del conflicto escolar en el grado séptimo 2” Colombia quienes 

concluyeron que los niños no son capaces de relacionarse con sus iguales de manera 

adecuada pues le falta desarrollas sus habilidades básicas el cual le impide que conviva de 

manera eficiente, también tenemos a Rivera (2016) quien en Colombia realizó una 

investigación “El desarrollo de las HHSS de comunicación asertiva para el fortalecimiento 

de la convivencia escolar con estudiantes del séptimo grado “ tuvo como objetivo general 

demostrar que las habilidades asertivas mejoran los niveles de convivencia, este estudio 

concluyó que el desarrollo de habilidades asertivas mejora las relaciones entre los 

estudiantes y la convivencia, colaborando en la solución y mejora de los conflictos, así como 

establecen relaciones armoniosas entre pares. Asimismo, Cárdenas y Pérez (2014) realizaron 

una investigación de doctorado “HHSS y desempeño tutorial de docentes” argumentaron en 

un estudio que realizaron con docentes que las habilidades sociales no puede basarse 

exclusivamente en normas, como algo permanente sino que esto cambia de acuerdo a la 

idiosincrasia y problemática de los grupos humanos, de un determinado contexto o ambiente 

cultural especifico y como producto del desarrollo histórico. En resumen, el desarrollo de 

las competencias sociales de los docentes podrá determinar la capacidad de los estudiantes 

a adaptarse a los diversos grupos de personas. 
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Referente al tema tenemos los antecedentes nacionales de algunos investigadores 

tales como Verde (2015) quien realizó una indagación acerca de “Aprendiendo a convivir 

para el desarrollo de HHSS en estudiantes de primero de secundaria de la I.E. Victor Raúl 

Haya de la Torre el Porvenir - Trujillo” concluyó que mediante la aplicación de un taller de 

intervención para el desarrollo de habilidades de tipo social, se incrementan 

significativamente los resultados a través de la praxis de las destrezas sociales de los 

colegiales en 42,0 puntos, asimismo, Salinas (2016) en su indagación acerca de 

“Inteligencia emocional y relaciones interpersonales en estudiantes del sexto grado de 

primaria de la I.E 6031-Lurin” demostró la existencia de una relación directa entre la 

inteligencia emocional y las relaciones interpersonales. Por lo tanto, se sugiere que cada 

estudiante siga desarrollando sus niveles de inteligencia emocional para el logro de su 

formación integral, asimismo, Bujaico (2015) realizó su investigación acerca de “Estrategias 

de aprendizaje cooperativo, rompecabezas e investigación grupal en el desarrollo de HHSS 

en 5to grado de educación primaria I.E. Canto Grande-Perú” tuvo como meta principal el 

estudio de la planificación del aprendizaje cooperativo aplicando diversas piezas de un todo 

didáctico e indagando en grupos para el crecimiento de las competencias sociales. El estudio 

concluyó que las competencias sociales se desarrollan mejor aplicando al plan de estudios 

programa de aprendizaje colaborativo, también, tenemos a Vera (2015) realizó la 

investigación acerca de “HHSS y clima del aula en estudiantes del 6to grado de primaria de 

la red de colegios de la alianza cristiana y misionera-Lima” quién concluyó que existe 

correlación elocuente entre variables relacionadas con el desarrollo de la personalidad y las 

habilidades sociales, quedando demostrado que estas habilidades permiten que los niños se 

relacionen adecuadamente en un determinado ambiente, así Huayta (2015) realizó una 

investigación acerca de “Clima del aula y HHSS en estudiantes de educación primaria de la 

I.E 2015”, demostró la directa relación entre la inteligencia emocional y las relaciones 

interpersonales, sugiriendo que cada estudiante siga desarrollando su inteligencia emocional 

para el logro de su formación integral. Así mismo, tenemos a otros autores como 

Mandrulkar, Vince y Posner (2001); Oliva, Ríos, Antolín, Parra, Hernando, Pertegal, Parra, 

Pascual y Reina (2010) quienes determinaron que las habilidades sociales contribuyen al 

desarrollo de los adolescentes fortaleciendo las conductas positivas y su conducción hacia el 

mundo adulto: Esto se logró por medio de la acción y efecto de dos programas de 

participación psicoeducativa basado en una técnica referida a cantidad, concluyendo que la 
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planificación organizada fue eficaz al optimizar las competencias sociales faltando mejorar 

en el área cognitiva.  

Las teorías relacionadas al estudio de las habilidades sociales, tienen como propósito 

dar soporte teórico, el mismo que permitirá ubicar la variable en un marco conceptual donde 

se analice desde diversas perspectivas y enfoques. Respecto a la importancia de desarrollar 

las habilidades sociales desde la infancia Norshidah & Salleh (2018) mencionaron que en 

los primeros años es necesario evaluar, para ver si los niños corren el riesgo de tener 

deficiencias en las habilidades del tipo no cognitivas, los mismos que serán base para su 

desarrollo posterior. Comprender qué características iniciales predicen los resultados futuros 

podría ser de gran valor para ayudar a los niños a convertirse en adultos sanos, tal como lo 

refirieron Murillo e Hidalgo (2016). Las investigaciones actuales están dirigidas hacia la 

comprensión de rasgos no cognitivos en los niños que pueden aumentar la probabilidad de 

un desarrollo personal saludable y el bienestar eventual de un adulto según Mendo, León, 

Felipe, y Palacios (2016). Asimismo, sostiene que para predecir el éxito futuro en el lugar 

de trabajo, los niveles de capacidad cognitiva se miden a través del coeficiente intelectual o 

los puntajes de las pruebas solo son menos predictivos que las medidas de logro educativo, 

que requieren no solo capacidad cognitiva sino también características no cognitivas como 

la autodisciplina, la motivación académica y las habilidades interpersonales, según 

refirieron. 

Definir las habilidades sociales es un proceso amplio, ya que implica entender el 

término desde la capacidad de relacionarse apropiadamente con otros hasta el desempeño y 

desenvolvimiento en el actual cotidiano, entendiéndose ello como una competencia social. 

Para Edwards (2019) las competencias sociales es un conglomerado de comportamientos 

sociales guiados hacia una meta, relacionados con la propia persona el cual aprende de su 

entorno y están bajo su control, siguiendo esa línea Hochman, Carter, Bottema, Harvey & 

Gustafson (2015) consideraron que las destrezas sociales están relacionados con 

comportamientos específicos para vincularse con los demás en forma directa y agradable 

mediante la comunicación verbal y no verbal, respetando el mismo enfoque Ding & 

Sugiyama (2017) confirmaron que las destrezas de tipo social son aptitudes en la cual el 

sujeto de desenvuelve en un determinado entorno de manera satisfactoria y beneficiosa. 

Profundizando más sobre el tema Cronin, Allen, Mulvenna & Russell (2017) consideraron 
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tres tipos de definición al respecto; a) La aceptación de los iguales, que consiste en tener la 

aprobación de la mayoría pues el niño se da a conocer mediante sus aptitudes optimas en su 

escuela o comunidad; b) La definición conductual, que viene hacer las conductas especificas 

del sujeto las cuales se van a mantener debido a la existencia de un reforzador positivo o 

decrecerán su existencia por la intervención de castigos y la cual terminará con la extinción 

de algunas conductas inadecuadas; c) La definición de validación social, que es un conjunto 

de capacidades comportamentales que se dan a conocer mediante las manifestaciones del 

niño con sus iguales en lo referente a lo afectivo y adaptativo de su entorno social y familiar 

de manera adecuada. 

Desde la perspectiva teórica que plantean Datar & Gottfried (2015) siguiendo a 

Gardner (2001) las competencias sociales son como el intelecto social y lo explicó como la 

facultad para entender y relacionarse de manera óptima en diferenciados contextos sociales. 

Asimismo, sostuvo que ello necesita de la adquisición de cuatro aptitudes; a) Organización 

de grupos, en la cual el individuo desarrolla actitudes de liderazgo y toma de decisiones; b) 

Negociación de soluciones, aquí el sujeto actúa de conciliador entre ambas partes el objetivo 

es solucionar problemas llegando a acuerdos armoniosos por ambos; c) Conexión personal, 

entendiéndose como la relación y comprensión que debe existir con la otra parte mediante 

la empatía; d) El análisis social, que abarca la viabilidad para descubrir y discernir los 

sucesos que sobrevienen a los demás. De la misma manera Domitrovich, Durlak, Staley & 

Weissberg, (2017) confirmaron que es elemental el crecimiento de las competencias 

sociales, estas deben formarse desde edad temprana, pues ello posibilitará que la persona 

disfrute de una existencia prospera, además, de confirma una adecuada coexistencia con las 

demás personas de su entorno mediante el contacto directo evitando la vulnerabilidad de los 

estudiantes en circunstancias de riego que atenten contra ellos. De lo mencionado 

anteriormente concluimos que las competencias sociales son básicas para el desarrollo de 

las personas, pues le permitirá enfrentarse a su entorno y resolver los problemas que se le 

presente de manera asertiva practicando una convivencia armoniosa con los demás y por 

ende ser una persona feliz, tal como concordaron Arón y Milicic (2018). 

Existe mucha literatura respecto a los riesgos y consecuencias de no desarrollar de 

manera apropiada las habilidades sociales, por ejemplo Domínguez e Ybañez (2016) 

refirieron que existe riesgo de trastornos emocionales y de comportamiento (EBD, por sus 
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siglas en inglés) los mismos que están asociados a las habilidades sociales, este tema se 

convierte en un desafío sustancial para los colegios y sus integrantes. También Gutiérrez y 

López (2015) mencionaron que cuando las instituciones educativas realizan programas 

tendientes a promover el desarrollo de las habilidades sociales, en su gran mayoría han 

demostrado ser efectivas y generar buenos resultados. Las revisiones meta analíticas de esta 

literatura demuestran que aproximadamente el 65 % de los estudiantes con EBD mejorarán 

cuando se les den intervenciones de habilidades sociales, según Jennings, Brown, Frank, 

Doyle, Oh, Regin, Rasheed, DeWeese, DeMauro, Cham & Greenberg (2017). Como vemos 

las habilidades sociales funcionan como facilitadores académicos y contribuyen a un mayor 

rendimiento académico.  

También cuando se habla de mejorar las condiciones de vida de las personas con 

discapacidad, encontramos resultados importantes como el que nos menciona Sarica & 

Kocak (2015) cuando refirieron que algunos niños con autismo cuya discapacidad es de por 

vida, mejoran sustancialmente su relación con el entorno y por ende su integración social 

gracias a la aplicación de programas de habilidades sociales. También Van Hesse & Roeyers 

(2015) afirmaron que los problemas de niños y adolescentes con discapacidades no solo 

ocasionan un estrés mental a sus padres y generan una carga financiera para las familias, 

sino que también implican un reto grande para las escuelas y la sociedad. Reafirmando los 

enunciados anteriores Vlachou & Didaskalou (2015) mostraron como resultado de su 

investigación que la capacidad musical es casi universal en niños con autismo. Para ello se 

han creado una serie de programas tendientes a atender este tipo según refieren Van Hesse 

& Roeyers (2015) quienes analizaron la efectividad del programa My Wildcat Track de la 

Universidad de Arizona, donde un grupo de padres recibieron asistencia para evitar la 

libertad condicional académica en sus menores y promover programas de habilidades 

sociales y afectivas de estos estudiantes. La importancia de desarrollar los factores sociales, 

emocionales y afectivos, se consideran básicos para lograr el éxito académico y profesional, 

es por ello que en el mundo se vienen impulsado el desarrollo de programas y prácticas para 

promover esas habilidades, tal como lo precisaron Arón y Milicic (2018). 

Las investigaciones relacionadas a las habilidades sociales han primado el debate 

educacional en los últimos veinte años, tal como lo refirió Álvarez (2016); sin embargo se 

necesitan más estudios, que incluyan otros tipos de instrumentos, además de los ya 
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conocidos, con el fin de evaluar la competencia social, las reglas y dinámicas sociales en la 

actualidad y relacionarlas con el conjunto con las habilidades de tipo social que exige el 

mundo contemporáneo. Asimismo sostuvo que los nuevos estudios deben adoptar diseños 

de intervención y longitudinales que permitan verificar la continuidad o superación de los 

problemas relacionados a este campo, considerando que las habilidades sociales pueden 

aprenderse, es necesario afianzar el desarrollo de estas habilidades en las nuevas 

generaciones.  

Teóricamente la investigación se soporta sobre autores diversos que han tratado el 

tema, así como teorías, al respecto sobre las habilidades sociales entre ellas tenemos: 

Teoría de la Inteligencia Social, sustentada por el norteamericano Goleman (2006) 

quien realizó un análisis de la dinámica socio cultural y económica del mundo en la actualidad, 

este autor pone énfasis en las relaciones interpersonales así como los patrones de 

comportamiento social los mismos que ya están estandarizados y permiten una convivencia 

social armónica, basados en el ámbito de la tolerancia y respeto, según Delgado, Escurra, 

Atalaya, Pequeña, Cuzcano, Rodríguez y Álvarez (2016) estos principios encajan en el 

naturalismo ligado a la socialización, para la teoría conductual las relaciones se establecen 

debido a los estímulos que se originan en la interacción social, a ello le agregamos que 

estas acciones son reforzadas por la condición social de los individuos. 

Teoría del aprendizaje socio cultural: Esta teoría según León, Felipe, Mondo, e 

Iglesias, (2015) abordaron la socialización y las leyes que la representan el 

comportamiento social y sus normas, esto se va modificando a través del tiempo acorde con 

los cambios en economía y las competencias a desarrollar en las personas. Para Durán, Parra 

y Márceles (2015) Los principios de esta teoría definieron la premisa del rol de los adultos 

y en la formación de las habilidades sociales de los niños, si las formas de educación son 

verticales esas líneas de acción se impregnan en las nuevas generaciones, la cultura 

impregna su sello en el comportamiento e idiosincrasia de las nuevas generaciones, 

mezclando elementos de tipo social con el personal psicológico.  

León y Castañeda (2018) afirmaron que los niveles de conocimiento de la persona 

se inician con el contacto directo con otras personas de su entorno tales como el adulto y 

niño de forma permanente. También, Mamani (2017) refirió que la incorporación de los 
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componentes sociales y psicológicos permite y motivan su formación. En conclusión, 

diremos que el sujeto es un ser social y su formación lo aprende de su sociedad el cual 

influye directamente en su pensamiento y sus competencias sociales las cuales afloran al 

relacionarse con otros sujetos. Mendoza y Maldonado (2016) sostuvieron lo social y 

cultural influye en la persona y en su desarrollo cognitivo pues el niño desde temprana edad 

se relaciona con otras personas y ello permitirá una adecuada práctica de los procesos 

mentales y su conducción adecuada en determinados medios. Entre otras teorías tenemos la 

Teoría del aprendizaje social planteada por Bandura, citado por Orozco (2016) confirmaron 

que los comportamientos de las personas ya sea adecuado o inadecuados, sano o enfermizo son 

aprendidos cuando se realizan por imitación de otros. Pues los modelos lo aprendemos de nuestra 

cultura o sociedad siendo nuestros progenitores nuestros primeros ejemplos ya que de ellos 

aprendemos su habla o idioma costumbres y sus comportamientos aceptables de su educación, 

según Ruano, Congote y Torres (2017). Tal es así tenemos conductas inadecuadas es decir no 

aceptables por nuestra sociedad, pero han sido aprendidas por el sujeto por el efecto de modelos 

consideradas estas como indeseables, según la conclusiones de Muñoz, Sandstede & Klimenko 

(2016) quienes siguiendo la línea de Bandura manifestaron su firmeza al confirmar que los 

comportamientos inadecuados provienen del tipo de sociedad en el cual vivimos pues de ahí 

aprenden los niños. Ejemplo películas que manifiestan violencia, con poco contenido 

educativo, ludopatía. 

La Teoría del Modelo estructural según Goldstein, Sprafkin, Gershaw, y Klein 

(1989) es el modelo más empleado en el desarrollo de competencias sociales en jóvenes, 

fue utilizada en la educación para el control de la ira y la personalidad en la que influye el 

desarrollo de las etapas evolutivas y el bienestar del raciocinio moral. Bajo esta línea es 

necesario evaluar los estilos de respuesta en la interacción social, los que finalmente 

terminan de delimitar las habilidades sociales buenas o consensuadas y aceptadas por el 

grupo social y aquellas que la misma sociedad condena o rechaza, estos son de tres tipos, 

según Muñoz et al. (2016) tenemos la conducta pasiva, agresiva y asertiva. Conducta 

pasiva: es aquel tipo de respuesta en la que el sujeto no manifiesta sus respuestas que desea, 

sino que le imponen, sin pensar que le pueda afectar negativamente, sus consecuencias son 

sentimientos de culpa, baja autoestima, ansiedad y frustración (Sierra, Urrego, Montenegro 

y Castillo, 2015). Conducta agresiva: es un tipo de respuesta mediante nuestro 

comportamiento frente a un determinado hecho en el cual el sujeto actúa de manera 
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inadecuada por defender sus derechos, opiniones y sentimientos en la cual trasgredimos los 

derechos de los demás influyendo en su tranquilidad (Salas y Escurra, 2014). Estos 

comportamientos pueden manifestarse de manera física, verbal o no verbal. Las conductas 

agresivas ocasionan en el ser humano humillación, malestar, enojo, ira por todo ello mucha 

tensión, el cual influye en nuestra tranquilidad y en el trato con los demás (Mamani, Tejada, 

Calsina, y Yapuchura, 2016). También consideramos a la agresividad como algo positivo 

para la realización de nuestros objetivos el ser humano tiene que enfrentar diversas 

situaciones en su vida cotidiana para lo cual tiene que actuar con firmeza y necesita activar 

su energía para defender sus propósitos que desea alcanzar tal es así consideramos a esta 

conducta agresiva como un puente a la realización de metas (Saiz, Prieto, Gutiérrez, y Gil, 

2016).  

Entendemos por conducta asertiva a la manifestación de la persona mediante las 

relaciones interpersonales con otros en las que expresa sus emociones y sentimientos con los 

otros respetando principios y normas, en las cuales emplea un lenguaje claro y objetiva 

mediante el control de sí mismo (Cáceres, 2017). De lo antes mencionado acerca de los 

estilos de respuesta concluimos que son importantes en la medida que lo practiquen pues las 

personas con mayor asertividad son aquellas que tienen un mejor dominio de sus emociones 

y saben conducirse mejor con los demás, pero eso no significa que no tenga problemas. Por 

otro lado, consideramos la importancia de las HHSS en la vida del estudiante por muchas 

explicaciones tales como ser una persona feliz, sentirse aceptado en el grupo lo cual eleva 

su autoestima y por ende desarrollar una convivencia con las demás personas de su entorno 

de manera adecuada. Álvarez (2016) afirmaron que la socialización que el niño realice es 

producto de su núcleo familiar pues mucho va a depender del tipo de familia y la calidad de 

padres que el niño tenga y conviva, pudiendo estas ser familias disfuncionales, familias 

sólidas, la cual influye otro de los factores también es el abandonó moral, la violencia y el 

contexto donde este se desenvuelva pues ello determinara el desarrollo y practica de las 

HHSS del niño. Por otro lado tenemos a Bakosh, Snow, Tobias, Houlihan,& Barbosa (2016) 

quienes realizaron estudios sobre la tipología de las habilidades clasificándolas como: a) 

Racionales y cognitivas que viene hacer el desempeño de las personas en lo referente a sus 

tareas en áreas técnicas y funcionales en la que entra a tallar el pensamiento, la memoria y 

la razón en su quehacer diario y también tenemos b) Habilidades emocionales, en las 

mencionadas trataremos lo concerniente a las relaciones intrapersonales refiriéndose a lo 
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personal o íntimo de la persona pudiendo ser los sentimientos, deseos, actitudes. También 

muy similar al modelo anterior Bernal e Ibarrola (2017) plantearon el estudio de las HHSS 

para lo cual lo clasificaron en: a) componentes conductuales teniendo en consideración para 

ello la comunicación no verbal transmitiéndose mediante la gestualidad, movimientos y 

posturas. b) comunicación paralingüística; dado por el tono de voz de la persona, su fluidez 

al hablar y claridad al expresarse. c) comunicación verbal: expresado mediante la palabra en 

formalidades, respetando al hablar e igualmente el derecho de los demás. b) componentes 

cognitivos: en este componente se da realce a la capacidad que tiene el sujeto para resolver 

problemas minimizando lo suscitado en el grupo de conflicto. d) componente fisiológico; se 

manifiesta mediante la sudoración de manos, respiración rápida, enrojecimiento de la cara, 

y diferentes tipos de frecuencia del ritmo cardiaco manifestados por las respuestas que este 

emite. 

Las habilidades sociales y el contexto situacional también fue analizada por Bakosh 

et al. (2016) quienes al respecto consideraron importante el contexto social y cultural en el 

cual radica la persona, pues el ser humano actúa o se manifiesta diferenciadamente de 

acuerdo al lugar y la ocasión expresándose mediante su comportamiento en la que entra a 

tallar su edad, sexo, situación económica tal es así en los países de Sudáfrica y en la India 

las mujeres son concientizadas para ser personas obedientes, subordinadas y sumisas por lo 

tanto a ellos no les interesa el desarrollo de las habilidades sociales. Reafirmando ello Datar 

& Gottfried (2015) sostuvieron como las competencias sociales en ciertas culturas son 

desarrolladas con entereza mientras que en otras no es aceptada como beneficiosa para el 

progreso de las personas ya que un grupo quiere tener el poder y los demás mantengan en 

un perfil bajo. En países Europeos y norteamericanos consideran y valoran a la asertividad 

como signo de salud mental adecuado al desarrollo de la persona y su deficiencia como una 

enfermedad que ocasiona ansiedad, según Domitrovich et al. (2017) así como en culturas 

más conservadoras y tradicionales la asertividad tampoco no es incentivada ni tolerada pues 

la subordinación, la humildad, y la tolerancia tienen un perfil alto especialmente en lo 

referente al sexo femenino. Estos principios también se pueden entender claramente en los 

negocios, economía y actividad empresarial según Gonzáles y Quispe (2016) quienes 

encontraron marcadas diferencias en las negociaciones pues por ejemplo las personas del 

occidente considerar el comunicarse como algo positivo, lo que no sucede con los asiáticos 

ellos le dan un valor alto al silencio y no están de acuerdo con la expresividad y 
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comunicación de las personas en el caso de la cultura y China y japonesa, también los árabes 

son catalogados como sociables y carismáticos, sin embargo los americanos son más directos 

y van al objetivo, pudiendo ser catalogados como personas más frías. 

Entender a profundidad el origen de las habilidades sociales implica necesariamente, 

ahondar en sus bases filosóficas, comprender que las acciones de los seres humanos están 

regidas por principios relacionados a su ética y moral, para comprender mejor ello nos 

remitimos a la Teoría del Juicio Moral de Kohlberg quien en 1976 plateó sus postulados, 

Tal como lo refieren Mendo et al. (2016) afirmaron que un sujeto no puede cumplir reglas 

de tipo moral que le impone la sociedad si no las entiende pues consideramos al juicio moral 

como una fase de nuestro desarrollo cognitivo en el cual discernimos lo que debemos hacer 

y lo que no es correcto de acuerdo a nuestra formación y valores adquirimos producto de 

ello, pues el hombre es un ser pensante y establece una jerarquía de valores el cual los 

practica y con el transcurrir de nuestras acciones nos va llevando a la reflexión de lo correcto 

e incorrecto. Para Murillo e Hidalgo (2016) el discernimiento moral es la competencia para 

tener una visión del otro y de su medio en el cual se desarrolla en base a la práctica del 

trabajo en equipo tales así tenemos a la familia, la escuela y la colectividad los cuales son 

entes sociales. Este enfoque emplea los fundamentos de Piaget, basado en el apoyo del 

constructivismo del aprendizaje moral quien mantiene que un sujeto que ha experimentado 

en un primer momento se encuentra en la capacidad de pasar a la segunda etapa para luego 

poder hacer una comparación y explicación sobre sus juicios de lo acontecido. Para Orozco 

(2016) citando a Kohlberg este realizó su estudio teniendo en cuenta tres fases: a) Grupo de 

virtudes elegidas, b) Grupo de argumentos que juzguen acciones concretas como adecuadas 

o inadecuadas, c) Visión en conexión con las reglas que la sociedad impone. Así mismo 

esta muestra detalla que el crecimiento del juicio moral presenta tres fases, nivel 

preconvencional, nivel convencional y nivel post-convencional; estos momentos son 

realizados por el sujeto en base a la praxis y esencialmente el desarrollo cognitivo, es decir 

a mayor desarrollo cognitivo mayor fase.  

Para Norshidah & Salleh (2018) en los últimos años se ha dado gran importancia al 

estudio y efectos de las habilidades sociales, un programa de intervención en habilidades 

sociales basada en computadora llamada FaceSay ™ se asoció con mejoras en el 

reconocimiento del afecto, la mentalización y las habilidades sociales en infantes en edad 
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escolar con trastorno del espectro autista (TEA). FaceSay ™ ofrece a los estudiantes 

prácticas simuladas con la mirada, la atención conjunta y las habilidades de reconocimiento 

facial. Los resultados demostraron que los participantes que recibieron la intervención 

mejoraron sus habilidades de reconocimiento de afecto y mentalización, así como sus 

habilidades sociales, Norshidah M. & Salleh, K. (2018). Estos hallazgos sugieren que, al 

centrarse en las habilidades de procesamiento facial, las intervenciones basadas en 

computadora pueden producir cambios en dominios más amplios de habilidades sociales y 

cognitivas de una manera eficiente en cuanto a costos y tiempo. 

A nivel laboral diversos estudios demuestran los beneficios de tener buenas 

habilidades sociales, tal como lo refirió Sarica & Kocak (2015) las habilidades sociales son 

un factor clave para el éxito de los empleados, aunque el concepto no es nuevo, los estudios 

sobre comportamiento organizacional demuestran que a mayor aplicación de las HHSS, hay 

más probabilidades de éxito en las diferentes profesiones. Para Unesco (2014) estas 

capacidades brindan ventajas a nivel laboral, al permitirnos interactuar unos con otros con 

previsibilidad, puede facilitar relaciones interpersonales, que a su vez pueden conducir a 

resultados efectivos en el trabajo. Algunos investigadores han sugerido que las habilidades 

son un comportamiento aprendido y pueden producirse mayores interacciones con 

entrenamiento específico y oportunidades para practicar estas habilidades con el tiempo 

(Vlachou & Didaskalou, 2015). 

Recientes investigaciones sobre la influencia de las HHSS en la mejora de la calidad 

de vida de las personas, tal como lo refieren Muñoz et al. (2016) en un estudio realizado para 

evaluar la satisfacción general relacionados con esta variable, se demostró que en varios 

aspectos de la vida, mejora la salud de las personas. Para medir ello se utilizó el Cuestionario 

de Felicidad de Oxford, que tiene 29 preguntas con cuatro opciones complementado con el 

método de intervención de entrenamiento de habilidades sociales de Levinson & Goth Lyb, 

los resultados indicaron una diferencia significativa entre los puntajes de felicidad de los 

alumnos antes y después del examen, por lo tanto, se puede decir que los programas de 

capacitación en habilidades sociales llevan a aumentar los niveles de felicidad, según 

Jennings et al. (2017), para concluir podemos afirmar que los resultados indicaron que el 

método de capacitación en habilidades sociales de Levinson & Gogh Lyb es efectivo para 

aumentar los niveles de felicidad de los estudiantes.  
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Las investigaciones muestran que el comportamiento de las personas con las que pasa 

más tiempo puede afectar su propio comportamiento, para bien o para mal. Según las 

investigaciones realizadas por Hochman et al. (2015) se ha demostrado que los niños que 

necesitan asistencia para mejorar sus habilidades sociales podrían beneficiarse más cuando 

se agrupan con compañeros que tienen niveles similares de habilidades sociales, en lugar de 

con compañeros que tienen una discapacidad o trastorno similar. Sin embargo, tenemos que 

considerar qué tipos de grupos funcionan mejor que otros y crear los mejores resultados de 

comportamiento positivo. Hochman et al. (2015) descubrieron que agrupar por discapacidad 

o trastorno es menos exitoso para crear cambios de comportamiento positivos que agrupar a 

los niños con habilidades sociales similares. En otro estudio realizado por la Gutiérrez y 

López (2015) se concluyó que las malas habilidades sociales pueden ser perjudiciales para 

la salud Si bien las deficiencias en las habilidades sociales se han relacionado durante mucho 

tiempo con problemas de salud mental como la depresión, un nuevo estudio relaciona las 

habilidades sociales deficientes con la salud física deficiente. Aquellos que luchan en 

situaciones sociales experimentan más estrés y soledad, en su persona, según Arón y Milicic 

(2018) refirieron que es importante desarrollar e implementar programas de habilidades 

sociales a través del bloque de contenido de juegos en educación física para escolares, esto 

permite el desarrollo de mayores habilidades de tipo social, en sentido contrario un mayor 

sentido de la soledad y ausencia se relacionaba con las habilidades sociales más pobres.  

Los estudios Bakosh et al.(2016) sobre la aplicación y el diseño de estrategias de 

formación en Técnica de Habilidades para la mejora de la convivencia escolar, se basaron 

en la observación del comportamiento de los niños en el aula, luego, se desarrollaron 

actividades planeadas con niños seleccionados, se evaluó la efectividad de tales actividades 

a través de preguntas relativas, pruebas de conducta, y a través de un instrumento 

semiestructurado, culminando con una entrevista con el profesor designado. Los resultados 

de las actividades realizadas mostraron que los niños no tuvieron ningún problema en 

distinguir entre conductas socialmente positivas y negativas, pero hubo algunos problemas 

al probar dicho comportamiento. Aquí hubo un aumento y una mejora de las relaciones en 

el aula, como lo señaló el maestro en la entrevista, pero las habilidades sociales adquiridas 

solo se implementaron en situaciones específicas, lo que hace necesario integrar nuevos 

elementos o modificar las actividades de generalización y formación de la competencia 

social. 
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Desde el punto de vista netamente académico también se pueden evidenciar los 

efectos positivos del desarrollo de la HHSS, según Cronin et al.(2017) discriminar que 

habilidades sociales son muy importantes para el éxito académico en la educación 

secundaria, proporcionarían propuestas y acciones eficaces para mejorar la capacidad de 

respuesta del estudiante a las demandas específicas de contextos educativos, disminuyendo 

su vulnerabilidad en caso de que tuvieran que enfrentar situaciones de riesgo, también queda 

demostrado la significancia de la relación entre las características del maestro y esas 

habilidades sociales. Para los autores mencionados queda demostrado que en la educación 

secundaria no existe ninguna habilidad social que se considere “no importante” para logro 

académico por parte de los docentes, cada habilidad es significativamente crítica, destacando 

la cooperación, responsabilidad, compromiso, afirmación, comunicación, autocontrol y 

empatía. 

Asimismo, en el marco teórico tenemos las definiciones de la variable habilidades 

sociales, se ha clasificado la misma en dimensiones. Esta búsqueda teórica nos ha llevado a 

comprender el pensamiento de diferentes autores, los mismos que se consideran necesarios 

para dar consistencia a nuestra investigación como a continuación se detalla. Para Goldstein 

et al. (1989) sostuvieron que las habilidades sociales se dan mediante las destrezas y 

conductas diversas del sujeto de manera rápida y asertiva mediante las relaciones 

interpersonales del individuo y por ende en la solución de problemas relacionados con lo 

personal, social, emocional y cognitivo. 

Otros investigadores como Domitrovich et al. (2017) en cuanto al tema confirmaron 

que las competencias sociales son un repertorio de diferentes comportamientos que el 

individuo manifiesta en determinados ambientes de nuestra sociedad al relacionarse con 

sujetos de su entorno, en el cual manifiesta emociones diversas resolviendo habilidosamente 

problemas de su contexto. Para Monjas (2000) las competencias sociales son habilidades 

propias de cada sujeto manifestadas a través de su comportamiento, pues aprendemos por 

imitación y al relacionarnos con otras personas, esto debido a que nuestros comportamientos 

se adquieren con la praxis diaria. También Domínguez e Ybañez (2016) confirmaron que las 

destrezas sociales que posee un individuo es un fin de anexión en grupos organizados pues 

el hombre para alcanzar desarrollarse tiene que hacerlo mediante el contacto con otros, ya 

que la individualización y el aislamiento es propio de nuestra educación y cultura. Además 
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según Ding & Sugiyama (2017) expresaron que mediante su comportamiento el sujeto 

manifiesta su forma de actuar ante determinados hechos que se le presente y su forma de 

responder a la problemática que subsiste dependerá del grado de tolerancia que tenga y del 

control de sus emociones pues todo ello nos dará una óptima integración social. Por último 

Gutiérrez y López (2015) afirmaron que las HHSS están conformadas por factores de tipo 

social en el cual tenemos a los diferentes tipos de familia y sus relaciones internas entre 

ellas y el fortalecimiento del yo, es decir el autoconcepto que tiene de sí mismo el sujeto, 

producto de su vivencia familiar y los lazos directos de sus padres., por otro lado, en lo 

psicológico consideramos a la personalidad del sujeto y el control de sus emociones frente a 

determinados hechos de su realidad. 

 Según Sophie (2014) las HHSS asertivas sirven de mediación para dar solución a 

problemas de conducta entre los niños de la escuela primaria. También Lo, Correa & 

Anderson (2016) refirieron que las amistades interculturales y las interacciones entre 

compañeros son habilidades importantes para que los estudiantes latinos se adapten 

socialmente en las escuelas de los EE. UU. la instrucción de habilidades sociales 

culturalmente receptivas les permite a los educadores enseñar habilidades sociales 

esenciales. Asimismo, Pérez (2018) confirma que las habilidades relacionadas con el 

aprendizaje socioemocional (SEL) son esenciales para la preparación universitaria y 

profesional. La falta de uso de las habilidades apropiadas está vinculada a resultados 

académicos negativos, incluido el rechazo por parte de los miembros de la comunidad 

escolar, los déficits académicos y las tasas más altas de comportamiento problemático.  

Asimismo, Sarah & University (2018) afirmó que tanto los negocios como los 

graduados universitarios recientes en los Estados Unidos atribuyen la falta de habilidades 

sociales en los graduados universitarios recientes a la incapacidad de los colegios para 

preparar a los estudiantes para la fuerza laboral Por lo tanto, los resultados de este estudio 

dan lugar a la hipótesis de que la disminución del capital social a nivel macrosocial está 

influyendo negativamente en la formación de habilidades sociales. También Ausilio (2016) 

se refirió que los seres humanos son criaturas socialmente innatas, pero la neurociencia 

cognitiva, que tradicionalmente se ha centrado en los cerebros individuales, solo ahora está 

empezando a investigar la cognición socialmente a través de una interacción interpersonal 

realista. Además Holmes y Voith (2014) manifestaron que la exposición a la violencia de 
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pareja puede afectar negativamente el comportamiento social de los niños manifestado en el 

déficit de habilidades prosociales. Para Megan & Voith (2014) afirmaron que los efectos de 

la edad de ingreso a la escuela influyen en las habilidades de comportamiento social. Esta 

muestra que ingresar al jardín de infantes un año después se asocia con resultados 

significativamente mejores de comportamiento social en la escuela primaria.  

Las habilidades sociales se clasifican según Goldstein et al. (1989) en cinco 

dimensiones siendo la primera las Habilidades básicas; la interacción social según Goldstein 

et al. (1989) están conformadas por el escucha activa del niño, el dar inicio a una 

conversación, interrogar ante una inquietud, agradecer, ser amable con los demás, el dar las 

gracias y tener un orden al participar respetando a los otros. Asimismo, Hochman et al. 

(2015) indicaron que las HHSS básicas son fundamentales en la realización efectiva de las 

relaciones interpersonales. Para Mamani et al. (2016) sostuvieron que esta dimensión nos 

permite realizar de manera satisfactoria una relación social mediante el aprendizaje, las 

cuáles serán las fuentes para una posterior adaptación psicoemocional superior. Por otro 

lado, tenemos a León y Castañeda (2018) quienes se refirieron a las destrezas sociales 

básicas como un comportamiento esencial y apropiado en la que podemos acceder y 

relacionarnos de manera satisfactoria. De las definiciones antes mencionadas se concluye 

que su práctica satisfactoria en el día a día permite que la persona se relacione 

interpersonalmente de manera eficaz siendo ello un requisito para otros aprendizajes a 

posterior. 

Asimismo, en la segunda dimensión tenemos, a las Habilidades sociales avanzadas; 

que se manifiesta por las aptitudes asertivas que tiene el sujeto para adaptarse a diferentes 

grupos sociales, realizando acciones como pedir apoyo cuando lo necesita, intervenir, 

brindar información detallada, e inculcar en los demás. En la misma línea tenemos Goldstein 

et al. (1989) refirieron que las habilidades avanzadas le dan al sujeto la capacidad de discernir 

entre lo bueno de lo malo mediante su aprendizaje y las relaciones personales de su contexto 

social. Para Mendo et al. (2016) las habilidades sociales avanzadas vienen a ser las conductas 

aprendidas producto de nuestros aprendizajes por la cual actuamos con eficacia y tenemos 

en cuenta las recomendaciones de los demás para superar nuestros errores. Tal es así que 

para Murillo e Hidalgo (2016) estas habilidades avanzadas que tiene el sujeto vienen a ser 

las aptitudes para resolver problemas e intervenir de manera positiva en los grupos sociales. 
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También, Norshidah & Salleh (2018) expresaron que estas habilidades están englobadas por 

las aptitudes de reconocimiento por la necesidad de apoyo, acompañamiento, de otorgar y 

aceptar instrucciones, hacer y sustentar una polémica y persuadir a las demás personas. 

Según los autores antes mencionados respecto a las habilidades avanzadas está encuadrada 

en originar e influenciar en los grupos sociales, mediante pedidos, instrucciones, órdenes, 

toma de acuerdos, entre otras.  

Además, en la tercera dimensión nos refiere acerca de las Habilidades Relacionadas 

con los Sentimientos; según Goldstein et al. (1989) afirmaron que esta dimensión está 

referida al entendimiento y manifestación de las emociones y sentimientos de forma óptima. 

Todo ello incluye el conocimiento de sentimientos y emociones, el cómo lo manifestamos 

hacia los demás ante situaciones de enojo o frustración, al respecto Murillo e Hidalgo (2016) 

expresaron que el tipo de habilidades relacionadas con los sentimientos viene a ser la 

capacidad que tiene el sujeto de expresar sus emociones y sentimientos entendiendo a los 

demás y poniéndose en su lugar, hacer frente al enfado y recompensarse a sí mismo por sus 

logros. En esta línea tenemos también a Norshidah & Salleh (2018) quienes atribuyeron que 

estas habilidades son las destrezas que tienen las personas mediante las cuales realiza 

aprendizajes, identifica, chequea y considera nuestras emociones y conocer cuánto influye 

en nuestro comportamiento. Según Sierra et al. (2015) estas habilidades comprenden el 

modo y entendimiento de uno mismo conociendo para ello sus derechos individuales y los 

de los demás. Cronin et al.(2017) atribuyeron que estas habilidades se dan mediante el 

reconocimiento, aprobación, expresión de nuestras emociones y comprendiendo los 

sentimientos de los demás, manejando adecuadamente nuestras emociones frente al enojo y 

miedo, se caracteriza por la actitud que tiene la persona de identificar y entender sus propios 

sentimientos es decir el enojo y la ira practicando para ello el autocontrol de sus emociones  

Del mismo modo tenemos en la cuarta dimensión las Habilidades alternativas a la 

agresión; Goldstein et al. (1989) consideró a estas habilidades en las cuales el sujeto debe 

hacer frente a problemas de su entorno y afrontarlo mediante el autocontrol de sus emociones 

y el comprender a los demás ante situaciones que generan conflicto. Asimismo, Murillo e 

Hidalgo (2016) señalaron que estas nos otorgan el control de las emociones por el mismo 

sujeto y por ende nuestras conductas frente a determinados hechos respetando los derechos 

de uno y los demás. Norshidah & Salleh (2018) consideraron a las habilidades alternativas a 
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la agresión como aquellas aptitudes que permite a la persona enfrentar criticas u opiniones, 

igualmente al dar a conocer nuestras ideas, mediante la defensa de nuestros derechos de uno 

y de los demás. En esta dimensión el individuo confronta sus conflictos y defiende sus 

derechos y opiniones de los que lo trasgreden. Sierra et al. (2015) sostuvieron son aquellas 

conductas que solucionan problemas cotidianos mediante la negociación de manera asertiva 

teniendo en cuenta los derechos de las personas. 

Por otro lado, en la quinta dimensión nos refiere ,a las Habilidades de manejo del 

estrés; según Murillo e Hidalgo (2016) son aquellas que nos apoyan a confrontar 

positivamente las durezas de nuestro ambiente, tales como disertar nuestras ideas y contestar 

ante una queja o reclamo, representa la conducción adecuada frente a la presión del grupo, 

para Goldstein et al. (1989) consideraron que esta dimensión se origina cuando el sujeto está 

muy tenso y entra en crisis, pero el individuo hace frente a ellas. Para Norshidah & Salleh 

(2018) estas habilidades son básicas para enfrentar airosamente conflicto, igualmente, para 

Sierra et al. (2015) Estas habilidades surgieron cuando existen contradicciones fuertes en el 

cual el sujeto tiene un desbalance emocional el cual debe hacer frente a un problema personal 

o de su contexto directamente, Cronin et al. (2017) nos mencionaron que estas habilidades 

permiten confrontar la crisis personal ante alguna situación conflictiva o complicada al 

actuar, permite sobrellevar situaciones contradictorias la cual ocasiona situaciones de 

tensión. El manejo del estrés nos permite responder ante acusaciones, defender a la persona 

que se encuentre en problemas, ser persuasivo frente a los demás para resolver situaciones 

conflictivas.  

Por último en la sexta dimensión, hacemos referencia a las Habilidades de 

planificación; Goldstein et al. (1989) determinaron que estas habilidades están asociadas a 

la formación de objetivos y fines, a la toma de decisiones y a la capacidad del sujeto para 

dar solución a problemas de su entorno teniendo en cuenta sus derechos propios y los de los 

demás Así mismo, Murillo e Hidalgo (2016) nos mencionaron que esta aptitud nos permite 

organizarnos y planificar nuestras actividades futuras de la más importante a la menos 

importante, la toma de decisiones asertivamente y un plan de acción para su realización. 

Norshidah & Salleh (2018) sostuvieron que esta habilidad es la aptitud que desarrollan los 

individuos para anticiparse a cualquier evento pudiendo ser dificultades o retos que se 

presente, para lo cual diseñaran estrategias creativas para atender ello. Para Sierra et al. 
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(2015) Sostuvieron que estas habilidades de planificación permiten a la persona hallar 

soluciones adecuadas a su problema realizando estrategias adecuadas de manera asertiva, 

Según Cronin et al. (2017) mencionaron que se refiere a estas habilidades de planificación 

como sucesos interpersonales en la cual la persona debe buscar soluciones adecuadas, ver 

sus consecuencias futuras, realizando decisiones asertivas respecto al tema de su interés. 

Justificación 

La presente investigación es relevante y tiene como propósito validar su aporte a la ciencia. 

Según Valderrama (2015) señaló puede ser de carácter teórico, práctico o metodológico. 

 Desde el punto de vista teórico buscó analizar los niveles de habilidades sociales en 

estudiantes de educación básica regular en dos instituciones públicas del distrito de San Juan 

de Lurigancho, este análisis nos permitió iniciar una búsqueda literaria respecto a los 

enfoques actuales que se dan sobre este tema, demostrando en el camino su importancia y 

vigencia. 

 Desde el punto de vista práctico se determinó el impacto de las habilidades sociales 

en el presente y futuro de los educandos evaluados, abriendo de esta manera un espacio de 

reflexión y debate sobre las acciones a seguir para mejorar los resultados encontrados en 

cuanto al logro de las habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San 

Juan de Lurigancho-2019.  

Desde el punto de vista metodológico el presente informe ha considerado la 

estructura y los pasos del método científico, como un legado he instrumento cuya validez y 

confiabilidad ha sido demostrada a través del juicio de expertos y el alfa de Cronbach; 

instrumento que servirán de punto de apoyo para futuros investigadores sobre el tema. 

Se planteó como problema principal de investigación ¿Cuál es el nivel de logro de 

las habilidades sociales de los estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho-2019? En cuanto a los objetivos específicos se plantearon a) ¿Cuáles son las 

diferencias en el nivel de logro de las primeras habilidades sociales en estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones mencionadas?, b) ¿Cuáles son las diferencias en el 
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nivel de logro de las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de sexto grado de 

primaria?, c) ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de logro de habilidades relacionadas con 

los sentimientos en estudiantes de sexto grado de primaria?, d) ¿Cuáles son las diferencias 

en el nivel de logro de habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto grado 

de primaria?, e) ¿Cuáles son las diferencias en el nivel de logro de las habilidades para hacer 

frente al estrés en estudiantes de sexto grado de primaria?, f) ¿Cuáles son las diferencias en 

el nivel de logro de las habilidades de planificación en estudiantes de sexto grado de 

primaria?, todo ello en las instituciones educativas materia de investigación. 

En cuento a la hipótesis general de trabajo se planteó que: Existen diferencias en el 

nivel de logro de las habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria, de las 

instituciones educativas n.° 00992 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San 

Juan de Lurigancho-2019. En cuanto a la formulación de las hipótesis especificas son las 

siguientes: a) Existe diferencia entre las primeras habilidades sociales en los estudiantes de 

sexto grado de primaria; b) Existe diferencia entre las habilidades avanzadas en los 

estudiantes de sexto grado de primaria; c) Existe diferencias entre las habilidades 

relacionadas con los sentimientos en los estudiantes de sexto grado de primaria; d) Existe 

diferencia entre las habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto grado de 

primaria; e) Existe diferencias entre las habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes 

de sexto grado de primaria; f) Existe diferencias entre las habilidades de planificación en 

estudiantes de sexto grado de primaria; todo ello en las instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San Juan de Lurigancho-2019. 

Como objetivo principal se estableció determinar el nivel de logro de las habilidades 

sociales en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de la Ugel 05, San Juan de Lurigancho, 2019. En cuento 

a los objetivos específicos se plantearon a) determinar las diferencias en el nivel de logro de 

las primeras habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria, de las 

instituciones mencionadas, b) determinar las diferencias en el nivel de logro de las 

habilidades sociales avanzadas en estudiantes de sexto grado de primaria. c) determinar las 

diferencias en el nivel de logro de habilidades relacionadas con los sentimientos en 

estudiantes de sexto grado de primaria. d) determinar las diferencias en el nivel de logro de 

habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto grado de primaria. e) determinar 
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las diferencias en el nivel de logro de las habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes 

de sexto grado de primaria. f) determinar las diferencias en el nivel de logro de las 

habilidades de planificación en estudiantes de sexto grado de primaria, todo ello en las 

instituciones educativas materia de investigación. 
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II. Método 

2.1.1. Tipo y diseño de investigación  

El método de investigación científica, se utilizó para alcanzar los objetivos propuestos al 

inicio de este proyecto, la característica básica de este método es que, en base a un conjunto 

ordenado y sistematizado de normas y principios, indagación y ordena la información 

existente, para aproximarse al conocimiento, los instrumentos y las técnicas utilizadas para 

este propósito han demostrado su validez. El método hipotético – deductivo busca establecer 

y demostrar las hipótesis de trabajo, Bernal e Ibarrola (2017) consideraron que la 

metodología es el agregado de formas efectivas imprescindibles en la ejecución de una 

indagación. El enfoque Cuantitativo según Hernández, Fernández y Baptista (2014) facilitan 

la recolección de datos, para comprobar la veracidad de las hipótesis, este procedimiento 

netamente estadístico, busca hallar formas de comportamiento de las variables y permite 

demostrar la vigencia de las teorías, sus resultados se expresan en tablas y figuras.  

El tipo de investigación empleada fue básica, la misma que tiene como propósito 

producir conocimiento, así realizar un análisis de las variables; este tipo de investigación 

permite diseñar instrumentos de medición alineados con los propósitos de la investigación. 

Para Hernández et al. (2014) este tipo de investigación busca analizar el fenómeno y 

responder a interrogantes relacionadas a la variable y su accionar en un determinado 

contexto, logrando acceder a información oportuna, para su correcto análisis, este tipo de 

estudios busca principalmente generar conocimientos. El diseño de la investigación fue no 

experimental, ya que no hubo la intención de realizar alguna manipulación de las variables, 

de la misma forma se buscó alterar o influir en los resultados obtenidos (Hernández et al., 

2014). El corte es transeccional debido a que el instrumento se aplicará en un solo momento, 

ya que la acción metodológica a llevar a cabo fue describir las características del fenómeno 

de investigación (Hernández et al., 2014). 

La investigación se ubica en el nivel descriptivo, estas investigaciones se caracterizan 

por que sólo buscan determinar las particularidades de un fenómeno, realizar un análisis de 

ello, esto se lleva a cabo por las conductas predecibles de una población. El fin es analizar 

comparativamente la variable de investigación, esto incluye las dimensiones que derivan de 

ella. El paradigma de la investigación es el positivista que tiene como fundamento lo 

observable y tangible, el mismo que está en posibilidades de ser medido, luego aplicando el 
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método de investigación científica se lleva a cabo el análisis estadístico respectivo (Vara, 

2015). 

El diseño de la investigación descriptiva se representa de la siguiente forma: 

 

Dónde: 

M1 = muestra de 50 estudiantes de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel. 

M2 = muestra de 50 estudiantes de la institución educativa Francisco Bolognesi. 

O1 = Observación de la variable en la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel. 

O2 = Observación de la variable en la institución educativa Francisco Bolognesi. 

 

En método comparativo para Casimiro (2010) en este aprendizaje se estudia dos o 

más circunstancias como muestra o suceso en la cual se elige la particularidad o cualidad 

que se anhela cumplir o consignar. 

 

2.1.2. Operacionalización de Variable  

Las características o conceptos de las variables son posibles de ser evidenciadas, son 

medibles y cuantificables. Vara (2015) relacionó ello con las características, propiedades o 

atributos que se presentan en individuos o grupos; se presentan con diversas modalidades o 

en diferentes grados, magnitudes o medidas. Variable es entendida como contrario al 

opuesto, a lo constante y estático, por tanto, es todo aquello que cambia, permuta o está 

presto a posible variación. Nuestro conjunto de reglas nos dice que una variable es un 

M

1 

O1X 

M

2 

O2X 
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sustantivo, no un adjetivo, y representa una clase de resultados que puedan asumir más de 

un valor. Las habilidades sociales como variable de investigación la definimos como el 

conjunto de conductas emitidas por la persona en un contexto interpersonal, que expresa sus 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado y acorde a la 

situación o contexto donde se presenta, según Goldstein et al. (1989). Así mismo Álvarez 

(2016) manifestó que las HHSS consisten en dirigirse hacia los demás de manera adecuada 

controlando nuestras emociones y respetando los derechos de los demás. Su 

operacionalización de esta variable siguiendo la ruta teórica planteada por Goldstein et al. 

(1989) en su clasificación sobre las HHSS. Esta variable se desmembró en seis dimensiones; 

la primera de ella trata de las primeras habilidades sociales, que a su vez se subdividen en 

seis indicadores, relacionadas con la escucha activa, la formulación de preguntas, la 

presentación personal y la cortesía. Como segunda dimensión se analizó las Habilidades 

Sociales Avanzadas; que a su vez se subdividió en seis indicadores que evalúan la 

comunicación, la seguridad personal y la forma de comunicarse con elogios. Como tercera 

dimensión se encuentras aquellas capacidades relacionadas con los sentimientos; que analizó 

siete indicadores que va desde la evaluación de los sentimientos personales, la capacidad de 

expresarlos adecuadamente, manejo del enfado, el manejo del miedo, entre otros. Como 

cuarta dimensión se tiene a aquellas a habilidades de alternativas a la agresión; la misma que 

abarcó ocho indicadores, relacionados con la negociación, el pedir permiso, el autocontrol, 

la defensa de sus propios derechos, el manejo de las bromas, el evitar peleas y problemas. 

Como penúltima dimensión se encuentran las habilidades para hacer frente al estrés, que 

abarcó diez indicadores que exploran desde la respuesta a una queja, manejo de la tensión 

en el deporte, manejo de la vergüenza, defensa de amigos, respuestas ante el fracaso, las 

acusaciones y los mensajes contradictorios. Por último la dimensión es la relacionada con 

las habilidades de planificación, siguiendo la clasificación mencionada.  
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Tabla 1.  

Matriz de operacionalización de la variable habilidades sociales 

 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala  

de  
medición 

Niveles de logro de las 

dimensiones 

Nivel de 

rango de la 
variable 

Primeras 
Habilidades 

Sociales  

- Escuchar 

- Mantener una conversación. 

- Formular una pregunta 

- Dar las gracias. 

- Presentarse. 

- Presentar a otras personas. 

- Hacer un cumplido. 

1,2, 

3, 

4 
5 

6 
7 

8 

 

Nunca 

(1) 
 

Muy pocas 

Veces 
(2) 

 

Algunas veces 
(3) 

 

A menudo 
(4) 

 

Siempre 

(5) 

Buena  [ 28 - 36] 
Medio [ 21 - 28] 

Baja  [ 14 - 21] 

Buena 

[193 - 233] 

 
Medio 

[154 - 193] 

 
Baja 

[115- 154] 

Habilidades 

Sociales 

Avanzadas 
 

- Pedir ayuda 

- Participar  

- Dar instrucciones 

- Seguir instrucciones 

- Disculparse 

- Convencer a los demás 

9 

10 

11 
12 

13 

14 

Buena  [ 24 - 29] 
Medio [ 18 - 24] 

Baja  [ 12 - 18] 

Habilidades 
Relacionadas 

con los 

Sentimientos 
 

 

 -Conocer los propios sentimientos. 

- Expresar los sentimientos. 

- Comprender los sentimientos de los 
demás. 

- Enfrentarse con el enfado de otro. 

- Expresar afecto  

- Resolver el miedo. 

- Autorrecompensarse. 

15 

16 
17 

 

18 
19 

20 

21 

Buena  [27 - 34] 
Medio [19 - 27] 

Baja  [ 11 - 19] 

Habilidades 

Alternativas a 

la Agresión  

- Pedir permiso. 

- Compartir algo. 

- Negociar. 

- Empezar el autocontrol. 

- Defender los propios derechos. 

- Responder a las bromas. 

- Evitar problemas con los demás. 

- No entrar en peleas. 

22 

23 

24 
25 

26 

27 

28 

29,30 
 

Buena  [ 36 -46] 

Medio [ 26 - 36] 

Baja  [ 16 - 26] 

Habilidades 

para hacer 
frente al 

estrés 

- Formular una queja. 

- Responder ante una queja. 

- Demostrar deportividad después de 

un juego. 

- Resolver la vergüenza. 

- Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

- Defender a un amigo. 

- Responder a la persuasión. 

- Responder al fracaso. 

- Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios. 

- Responder a una acusación 

31, 32 

33 ,34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Buena  [ 44 -57] 

Regular [ 32 - 44] 

Baja  [ 19 - 32] 

Habilidades 

de 

Planificación 

-Tomar decisiones. 
-Discernir sobre la causa de un 

problema. 

-Establecer un objetivo. 
-Determinar las propias habilidades. 

-Recoger información. 

-Resolver los problemas según su 
importancia. 

-Tomar una decisión. 

-Concentrarse en una tarea. 
 

43 
44 

 

45 
46 

47 

 
48 

49 

50 

 
Buena  [ 31 - 38] 

Regular [ 23 - 31] 

Baja  [ 16 - 23] 
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2.1.3. Población, muestra y muestreo 

La población materia de evaluación en el presente estudio, estuvo conformada por 150 

estudiantes del sexto grado de educación Primaria de las instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi de San Juan de Lurigancho, 2019. Vara (2015) definió 

al universo como la totalidad de elementos que tienen propiedades en común, los mismos 

que interactúan en un espacio determinado y varían a través del tiempo. Se consideró a 

estudiantes de sexo femenino y masculino, los criterios de exclusión: fueron estudiantes 

ausentes el día de aplicación de la encuesta. La muestra estuvo conformada por 100 

estudiantes; 50 de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y 50 estudiantes de la 

institución educativa Francisco Bolognesi, el numero estuvo determinado por la 

accesibilidad que consideraron las autoridades de las instituciones educativas. Según Vara 

(2012) se denomina muestra al conjunto de casos extraídos de la población, seleccionados 

por algún método racional, considerándose siempre una parte de la población. Siguiendo la 

misma línea teórica, Valderrama (2015) explicó que una muestra se convierte en 

representativa, cuando está constituido por un subconjunto de la población de estudio, que 

tiene similares cualidades y características, también que su número represente a la mayoría 

de la población. Se considera como tal a una parte del total de la población, según Hernández 

(2010) para efectos de este trabajo la muestra no fue aleatoria y fue intencionada a 

conveniencia de los propósitos de la investigación. 

2.1.4. Técnicas e instrumentos de recolección, validez y confiabilidad 

Para analizar la variable y levantar información de la muestra se aplicó una encuesta, para 

ello se diseñó un cuestionario estructurado de preguntas, con tiempo de inicio y fin para 

responderlo. El instrumento midió la variable habilidades sociales y consta de 50 reactivos, 

con opciones de respuesta múltiple con una escala politómica tipo Likert. La adaptación del 

instrumento le correspondió a la bachiller Ada Esther Guevara Chávez, quien realizó las 

adaptaciones y adecuaciones al contenido del instrumento original, posterior a ello fue 

validado a través del juicio de tres expertos y se demostró la confiabilidad del instrumento a 

través de una prueba piloto con veinte sujetos con similares características de la muestra, 

cuyo alfa de Cronbach arrojó ,880 con un nivel de confianza: 95,0 %, con un margen de 

error: 5,0 %, característico de investigaciones educativas, demostrando de esa manera que el 
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instrumento tiene un fuerte confiabilidad. Para el procesamiento de datos se utilizó el 

paquete estadístico SPSS versión 25. 

Los instrumentos de investigación son aquellas herramientas que pueden ser 

conceptuales o materiales; permiten el recojo de datos a través de preguntas sistematizadas 

y estructuradas, los 50 ítems demandan respuestas en su conjunto por parte de la muestra. 

La técnica usada para la recolección de datos fue la observación y la encuesta; mientras los 

instrumentos usados fueron el cuestionario de preguntas como se mencionó se evaluó seis 

dimensiones, con 50 indicadores, para medir las habilidades sociales en la muestra 

seleccionada.  

Tabla 2  

Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Rúbrica y encuesta 

Nombre y apellidos del experto Especialidad 
Grado 

académico 
Dictamen 

Dr. Noel Alcas Zapata 
Docencia e 

investigación U. 
Doctor Aplicable 

Mg. Dennis Jaramillo Ostos Metodólogo Maestro Aplicable 

Mg. Santiago Gallarday Morales Metodólogo Maestro Aplicable 

 

2.1.5. Procedimiento 

Se adopta la investigación un diseño descriptivo comparativo simple, debido a que se 

contrasta dos muestras de trabajo no equivalentes entre sí, aunque con características 

similares, es decir se realizará el estudio comparativo de las habilidades sociales en 

estudiantes de primaria de 2 instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. Para la realización del procesamiento se desarrolló una estadística inferencial 

mediante la prueba de hipótesis, previo al uso de un estadístico se realizó la prueba de 

bondad de ajuste en el que se determinó el tipo de estadístico a utilizar para cada una de las 

hipótesis específicas y la hipótesis general.  

 

2.1.6. Métodos de análisis de datos 

En cuanto a los métodos de análisis de datos el paso estadístico se llevó a cabo mediante el 

uso del software SPSS versión 25.0; el cual es un paquete de datos estadísticos altamente 

confiable usado para el ingreso y análisis de la información obtenida en la investigación, la 

que produce datos estadísticos. Para realizar el análisis de los datos, se ingresó toda la 
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información recopilada en el Software Estadístico SPSS versión 25, luego de ello se procesó 

la información para medir la validez de contenido por opinión de juicio de expertos y la 

confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach, se realizaron 

los análisis descriptivos, prueba de Normalidad (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y en la 

parte de contrastación de la hipótesis el estadístico de U de Mann – Whitney. 

 

2.1.7. Aspectos éticos 

Para hacer posible el presente trabajo, se solicitó autorización de los directores de las 

instituciones materia de investigación, se solicitó a través del consentimiento informado 

acerca de los objetivos del estudio, mostrando la apertura y conformidad de parte de los 

directivos, en todo momento se respetó el compromiso de cautelar la confidencialidad de los 

datos y los posibles conflictos entre los que integran la comunidad educativa.  

Para la redacción del informe final se respetaron las normas establecidas por la 

Universidad Cesar Vallejo, la misma que incluye la propiedad intelectual de los autores, 

referenciando y citando a cada autor considerado en la investigación en base al manual de 

normas APA de la Universidad César Vallejo Filial Lima Norte. Para concluir podemos 

afirmar que la investigación se diseñó en base a criterios de originalidad y objetividad. 
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III. Resultados 

Tabla 3.  

Tabla cruzada de las habilidades sociales de estudiantes de sexto grado de primaria de 

dos instituciones educativas en general. 

 

Institución educativa 
Total 0092 Alfred 

Nobel 
Francisco Bolognesi 

Válido 
Bajo 

Frecuencia 17 31 48 

% 34,0 % 62,0 % 48,0 % 

Medio 
Frecuencia 19 13 32 

% 38,0 % 26,0 % 32,0 % 

Alto 
Frecuencia 14 6 20 

% 28,0 % 12,0 % 20,0 % 

Total 
Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 1. Niveles de habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria 

En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 34,00 % y 62,00 % de ellos tiene 

un nivel bajo de habilidades sociales, mientras que para el 38,00 % y 26,00 % el nivel es 

medio y para el 28,00 % y 12,00 % el nivel de habilidades sociales es alto en estudiantes de 
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sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi respectivamente. 

Tabla 4.  

Tabla cruzada de las primeras habilidades sociales de estudiantes de sexto grado de 

primaria de dos instituciones educativas de primera hipótesis. 

 

 

Institución educativa 

Total 

0092 Alfred 

Nobel Francisco Bolognesi 

Válido 
Bajo 

Frecuencia 10 8 18 

% 20,0 % 16,0 % 18,0 % 

Medio 
Frecuencia 22 30 52 

% 44,0 % 60,0 % 52,0 % 

Alto 
Frecuencia 18 12 30 

% 36,0 % 24,0 % 30,0 % 

 Total 
Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 2. Niveles de las primeras habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de 

primaria. 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 44,0 % y 60,0 % de ellos tiene un 

nivel medio de las primeras habilidades sociales, mientras que para el 36,0 % y 24,0 % el 

nivel es alto y para el 20,0 % y 16,0 % el nivel de las primeras habilidades sociales es bajo 

en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi respectivamente. 

Tabla 5.  

Tabla cruzada de las habilidades sociales avanzadas de estudiantes de sexto grado de 

primaria de dos instituciones educativas. 

 

Institución educativa 
Total 

0092 Alfred Nobel Francisco Bolognesi 

Válido 
Bajo 

Frecuencia 12 35 47 

% 24,0 % 70,0 % 47,0 % 

Medio 
Frecuencia 30 10 40 

% 60,0 % 20,0 % 40,0 % 

Alto 
Frecuencia 8 5 13 

% 16,0 % 10,0 % 13,0 % 

 Total 
Frecuencia 50  50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 3. Niveles de las habilidades sociales avanzadas en estudiantes de sexto primaria 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 24,00 % y 70,00 % de ellos tiene 

un nivel bajo de habilidades sociales avanzadas, mientras que para el 60,00 % y 20,00 % el 

nivel es medio y para el 16,00 % y 10,00 % el nivel de las habilidades sociales avanzadas es 

alto en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente. 

Tabla 6.  

Distribución de los niveles de habilidades relacionadas con los sentimientos de estudiantes 

de sexto grado de primaria de dos instituciones educativas 

 

Institución educativa 
Total 

0092 Alfred Nobel Francisco Bolognesi 

Válido 
Bajo 

Frecuencia 16 13 29 

% 32,0 % 26,0 % 29,0 % 

Medio 
Frecuencia 26 30 56 

% 52,0 % 60,0 % 56,0 % 

Alto 
Frecuencia 8 7 15 

% 16,0 % 14,0 % 15,0 % 

 Total Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 4. Niveles de habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes de sexto 

grado de primaria. 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 52,00 % y 60,00 % de ellos tiene 

un nivel medio de habilidades relacionadas con los sentimientos, mientras que para el 32,00 

% y 26,00 % el nivel es bajo y para el 16,00 % y 14,00 % el nivel de las habilidades 

relacionadas a los sentimientos es alto en estudiantes de sexto grado de primaria de la 

institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente. 

Tabla 7. 

 Tabla cruzada de habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto primaria 

de dos instituciones educativas. 

 
Institución educativa 

Total 
0092 Alfred Nobel Francisco Bolognesi 

Válido Bajo Frecuencia 9 10 19 

% 18,0 % 20,0 % 19,0 % 

Medio Frecuencia 24 32 56 

% 48,0 % 64,0 % 56,0 % 

Alto Frecuencia 17 8 25 

% 34,0 % 16,0 % 25,0 % 

 Total Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 5. . Niveles de habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto grado 

de primaria 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 48,0 % y 64,0 % de ellos tiene un 

nivel medio de habilidades alternativas a la agresión, mientras que para el 34,0 % y 16,0 % 

el nivel es alto y para el 18,0 % y 20,0 % el nivel de las habilidades alternativas a la agresión 

es bajo en estudiantes de sexto grado de primaria de las instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente. 

Tabla 8.  

Distribución de los niveles de habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de sexto 

grado de primaria de dos instituciones educativas. 

 
Institución educativa Total 

0092 Alfred Nobel Francisco Bolognesi 

Válido 
Bajo 

Frecuencia 13 34 47 

% 26,0 % 68,0 % 47,0 % 

Medio 
Frecuencia 23 8 31 

% 46,0 % 16,0 % 31,0 % 

Alto 
Frecuencia 14 8 22 

% 28,0 % 16,0 % 22,0 % 

 Total 
Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 6. Niveles de habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de sexto grado 

de primaria. 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 26,00 % y 68,00 % de ellos tiene 

un nivel bajo de habilidades para hacer frente al estrés, mientras que para el 46,00 % y 16,00 

% el nivel es medio y para el 28,00 % y 16,00 % el nivel de las habilidades para hacer frente 

al estrés es alto en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente. 

Tabla 9. 

Distribución de los niveles de habilidades de planificación en estudiantes de sexto grado de 

primaria de dos instituciones educativas 

 
Institución educativa 

Total 
0092 Alfred Nobel Francisco Bolognesi 

Válido Bajo Frecuencia 3 26 29 

% 6,0 % 52,0 % 29,0 % 

Medio Frecuencia 26 10 36 

% 52,0 % 20,0 % 36,0 % 

Alto Frecuencia 21 14 35 

% 42,0 % 28,0 % 35,0 % 

Total Frecuencia 50 50 50 

% 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Figura 7. Niveles de habilidades de planificación en estudiantes de sexto grado de 

primaria 
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En la tabla y gráfico se observa que del 100 % de los estudiantes encuestados de 

sexto grado de primaria de dos instituciones educativas, el 36,0 % y 52,0 % de ellos tiene un 

nivel medio de habilidades de planificación, mientras que para el 34,0 % y 28,0 % el nivel 

es alto y para el 30,0 % y 20,0 % el nivel de las habilidades para la planificación es bajo en 

estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi respectivamente. 

Prueba de Hipótesis 

Hipótesis General 

H0: No existen diferencias en el nivel de logro de las habilidades sociales en estudiantes 

sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

HG:  Existen diferencias en el nivel de logro de las habilidades sociales en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 10.  

Estadísticos de prueba de hipótesis general 

Estadísticos de pruebaa 

 v1 

U de Mann-Whitney 866,000 

W de Wilcoxon 2141,000 

Z -2,873 

Sig. asintótica (bilateral) ,004 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,004 < 0,05, por lo tanto se rechaza la H0, 

aceptándose la hipótesis de trabajo, es decir si existen diferencias en el nivel de logro de las 

habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria, de la institución educativa 

n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 1: 

H0: No existe diferencia entre las primeras habilidades sociales en los estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

HE1: Existe diferencia entre las primeras habilidades sociales en los estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0.05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 11.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 1 

Estadísticos de pruebaa 

 d1 

U de Mann-Whitney 1162,000 

W de Wilcoxon 2437,000 

Z -,667 

Sig. asintótica (bilateral) ,505 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,505 > 0,05, por lo tanto se rechaza la HG, es 

decir se acepta que no existen diferencias en las primeras habilidades sociales en estudiantes 

de sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 2: 

H0:  No existe diferencia entre las habilidades avanzadas en estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las dos instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

HE2: Existe diferencia entre las habilidades avanzadas en estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las dos instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 12.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 2 

Estadísticos de pruebaa 

 d2 

U de Mann-Whitney 
710,000 

W de Wilcoxon 
1985,000 

Z 
-4,086 

Sig. asintótica (bilateral) 
,000 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,000 < 0,05, por lo tanto se rechaza la H0, es 

decir si existen diferencia entre las habilidades avanzadas en los estudiantes de sexto grado 

de primaria, de las dos instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 3: 

H0: No existe diferencia entre las habilidades relacionadas con los sentimientos en 

estudiantes de sexto grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi. 

HE3: Existe diferencia entre las habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes 

de sexto grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 13.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 3 

Estadísticos de pruebaa 

 d3 

U de Mann-Whitney 1204,000 

W de Wilcoxon 2479,000 

Z -,355 

Sig. asintótica (bilateral) ,722 

a. Variable de agrupación: grupo 



40 

 

En la tabla se observa que el valor de sig = 0,722 > 0,05, por lo tanto se rechaza la HG, es 

decir se acepta que no existe diferencia entre las habilidades relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes de sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 4: 

H0:  No existe diferencia entre las habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi. 

HE4: Existe diferencia entre las habilidades alternativas a la agresión en estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 14.  

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 4 

Estadísticos de pruebaa 

 d4 

U de Mann-Whitney 1049,000 

W de Wilcoxon 2324,000 

Z -1,547 

Sig. asintótica (bilateral) ,122 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,122 > 0,05, por lo tanto se rechaza la HG, es 

decir se acepta que no existe diferencia entre las habilidades alternativas a la agresión en 

estudiantes de sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 5: 

H0:  No existe diferencia entre las habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi. 

HE5: Existe diferencia entre las habilidades para hacer frente al estrés en estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

Tabla 15. 

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 5 

Estadísticos de pruebaa 

 d5 

U de Mann-Whitney 761,000 

W de Wilcoxon 2036,000 

Z -3,644 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,000 < 0,05, por lo tanto se acepta la HG, es 

decir se acepta que existen diferencias entre las habilidades para hacer frente al estrés en 

estudiantes de sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi. 

Prueba de hipótesis Específica 6: 

H0: No existe diferencia entre las habilidades de planificación en estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

HE6: Existe diferencia entre las habilidades de planificación en estudiantes de sexto grado 

de primaria, de las instituciones educativas n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 

 

Nivel de significancia: 0,05 

Estadístico de Prueba: 

Sig< 0,05, rechazar H0 

Sig > 0,05, aceptar H0 

 

Tabla 16. 

Estadísticos de prueba de hipótesis específica 6 

Estadísticos de pruebaa 

 d6 

U de Mann-Whitney 752,000 

W de Wilcoxon 2027,000 

Z -3,647 

Sig. asintótica (bilateral) ,000 

a. Variable de agrupación: grupo 
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En la tabla se observa que el valor de sig = 0,000 < 0,05, por lo tanto se acepta la HG, es 

decir se acepta que existen diferencias entre las habilidades de planificación en estudiantes 

de sexto grado de primaria, de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi. 
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IV. Discusión 

Los resultados de esta investigación se direccionan a dar respuesta al objetivo general, que 

se centra en determinar el nivel de logro de las habilidades sociales en estudiantes de 

primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi, Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019. Esto implicaba comprobar y analizar las posibles diferencias 

en el logro de las habilidades sociales en ambas instituciones, por ello se discutirán los 

resultados obtenidos con las conclusiones y resultados de las investigaciones que 

antecedieron a este informe.  

En referencia al objetivo general, los resultados descriptivos demuestran con relación 

a las habilidades sociales que del 100 % de los estudiantes encuestados de primaria de dos 

instituciones educativas, el 34,00 % y 62,00 % de ellos tiene un nivel bajo de habilidades 

sociales, mientras que para el 38,00 % y 26,00 % el nivel es medio y para el 28,00 % y 12,00 

% el nivel de habilidades sociales es alto en estudiantes de primaria de la institución 

educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente, como vemos los 

resultados por ambas instituciones en los tres niveles no son similares, no hay una marcada 

tendencia, estableciéndose diferencias significativas entre ellos, el estadístico U de Mann- 

Whitney = 866,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,004 < 0,05 terminan de 

corroborar la conclusión planteada. Entre los estudios teóricos referentes a la variable 

habilidades sociales, se tiene a Gómez (2015) quien en su investigación concluyó que las 

habilidades sociales que posee una persona favorecen la inserción social y se convierte en 

un factor de primer orden para el desarrollo de su vida futura, refuerza el principio de que 

tenemos que seguir aprendiendo del contexto social que nos rodea. Estas conclusiones son 

similares a los de Álvarez et al. (2016) quienes en una investigación llevada a cabo en 

Colombia concluyeron que los niños no son capaces de relacionarse con sus iguales de 

manera adecuada pues le falta desarrollas sus habilidades básicas el cual le impide que 

conviva de manera eficiente. Por último Gresham (2015) concluyó que es imprescindible 

capacitar a los infantes en habilidades sociales, ya que representa un enfoque potencialmente 

eficaz para la integración exitosa de niños discapacitados, cuyas limitaciones hacen que por 

naturaleza sean distraídos, tímidos e inseguros, el desarrollo de un programa permanente de 

habilidades sociales repercutirá positivamente en la mejora de estas limitaciones.  
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Sobre el primer objetivo específico, relacionado a las primeras habilidades sociales 

los resultados indicaron que del 100 % de los estudiantes encuestados, el 44,0 % y 60,0 % 

de ellos tiene un nivel medio de las primeras habilidades sociales, mientras que para el 36,0 

% y 24,0 % el nivel es alto y para el 20,0 % y 16,0 % el nivel de las primeras habilidades 

sociales es bajo en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi. Estos resultados inferenciales permiten concluir que 

no existen diferencias en los niveles de las primeras habilidades sociales en estudiantes de 

primaria de ambas instituciones educativas, los resultados del estadístico U de Mann- 

Whitney = 1162,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,505 > 0,05 terminan de 

reafirmar ello. Los resultados obtenidos, es contrario a los resultados obtenidos por Verde 

(2015) quien en su investigación determinó que existe un incremento significativo en el 

desarrollo de las habilidades sociales, si se mejora la praxis de las destrezas sociales de los 

colegiales, estos indicadores relacionados a las habilidades sociales mediante la aplicación 

de taller de intervención; asimismo, también Salinas (2016) contrario a los resultados 

mostrados concluyó que existe una relación significativa entre la inteligencia emocional y 

las relaciones interpersonales, por lo tanto, se recomienda que cada estudiante siga 

desarrollando sus niveles de inteligencia emocional para el logro de su formación integral. 

  En relación con el segundo objetivo específico, relacionado con habilidades sociales 

avanzadas, los resultados descriptivos mostraron que del 100 % de los estudiantes 

encuestados de primaria de dos instituciones educativas, el 24,00 % y 70,00 % de ellos tuvo 

un nivel bajo de habilidades sociales avanzadas, mientras que para el 60,00 % y 20,00 % el 

nivel es medio y para el 16,00 % y 10,00 % el nivel de las habilidades sociales avanzadas es 

alto en estudiantes de sexto grado de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente, estos indicadores nos llevan a rechazar la 

hipótesis nula y aceptar la hipótesis de trabajo, es decir se acepta que existen diferencias 

entre los niveles de habilidades avanzadas en ambas muestras de estudiantes de las 

instituciones referidas, ello es corroborado con los resultados del estadístico U de Mann- 

Whitney = 710,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,000 < 0,05, Los resultados que 

se muestran, están en concordancia con lo que sostiene teóricamente Rivera (2016) quien 

demostró que las habilidades asertivas mejoran los niveles de convivencia, por lo tanto 

concluyó que el desarrollo de habilidades asertivas mejora las relaciones entre los 
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estudiantes y la convivencia, logrando solucionar mejor sus conflictos y establecer 

relaciones armoniosas entre pares. 

Sobre el tercer objetivo específico, los resultados de las habilidades relacionadas con 

los sentimientos demostraron que del 100 % de los estudiantes el 52,0 % y 60,0 % de ellos 

tiene un nivel medio, mientras que para el 32,0 % y 26,0 % el nivel es bajo y para el 16,0 % 

y 14,0 % el nivel es alto en estudiantes de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente, es decir se rechaza la hipótesis alterna, al 

demostrar que no existe diferencias entre las habilidades relacionadas con los sentimientos 

en estudiantes. Lo cual se demuestra con el estadístico U de Mann- Whitney = 1204,000 y 

la significancia asintótica bilateral = 0,722 > 0,05. Los resultados ponen en evidencia la 

ausencia de diferencias significativas en los niveles de habilidades relacionadas con los 

sentimientos entre ambos grupos. Siguiendo la misma línea Ausilio (2016) reafirmó que los 

seres humanos son criaturas socialmente innatas, en sus inicios la neurociencia cognitiva se 

había centrado en los cerebros individuales, sin embargo ahora está empezando a investigar 

la cognición socialmente a través de una interacción interpersonal realista. 

Sobre el cuarto objetivo específico, los resultados de las habilidades alternativas a la 

agresión se demostró que del 100 % de los estudiantes encuestados, el 48,0 % y 64,0 % de 

ellos tiene un nivel medio, mientras que para el 34,0 % y 16,0 % el nivel es alto y para el 

18,0 % y 20,0 % el nivel es bajo en estudiantes de primaria de la institución educativa n.° 

0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente, ello queda demostrado con el 

estadístico U de Mann- Whitney = 1049,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,122 > 

0,05 por lo tanto se rechaza la hipótesis alterna, es decir se acepta que no existe diferencia 

entre las habilidades alternativas contra la agresión en dicha muestra. Los resultados de 

Huayta (2015) concluyó que existe relación directa entre la inteligencia emocional y las 

relaciones interpersonales, sugiriendo que cada estudiante siga desarrollando sus niveles de 

inteligencia emocional para el logro de su formación integral, esto va a contribuir al 

desarrollo de los adolescentes fortaleciendo las conductas positivas y su conducción hacia el 

mundo adulto. 

Sobre el quinto objetivo específico, sobre las habilidades para hacer frente al estrés 

se demostró que del 100 % de los estudiantes encuestados de sexto grado de primaria de dos 

instituciones educativas, el 26,00 % y 68,00 % de ellos tiene un nivel bajo de habilidades 
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para hacer frente al estrés, mientras que para el 46,00 % y 16,00 % el nivel es medio y para 

el 28,00 % y 16,00 % el nivel de las habilidades para hacer frente al estrés es alto en 

estudiantes de primaria de la institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi respectivamente, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta que 

existen diferencias entre las habilidades para hacer frente al estrés en dicha muestra. Lo cual 

se demuestra con el estadístico U de Mann- Whitney = 761,000 y la significancia asintótica 

bilateral = 0,000 < 0,05, Resultados similares obtuvieron Braddoc y Twyman (2015) para 

quienes los pediatras deben reconocer y atender a los adolescentes con deficiencias en las 

habilidades sociales, ya que corren un mayor riesgo de trastornos de salud mental, 

victimización entre iguales y aislamiento social, como resultado de su investigación se 

demostró que los adolescentes referidos por deficiencias en las habilidades sociales tenían 

debilidades y preocupaciones de comunicación en el comportamiento recíproco social 

cotidiano. 

En referencia al sexto objetivo específico, sobre las habilidades de planificación se 

demostró que del 100 % de los estudiantes encuestados de sexto grado de primaria de dos 

instituciones educativas, el 52,00 % y 20,00 % de ellos tiene un nivel medio de habilidades 

de planificación, mientras que para el 42,00 % y 28,00 % el nivel es alto y para el 6,00 % y 

52,00 % de las habilidades para la planificación es bajo en estudiantes de primaria de la 

institución educativa n.° 0092 Alfred Nobel y Francisco Bolognesi respectivamente, por lo 

tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta que existen diferencias entre las 

habilidades de planificación en dicha muestra. Lo cual se demuestra con el estadístico U de 

Mann- Whitney = 752,000 y la significancia asintótica bilateral = 0,000 < 0,05. Los 

resultados obtenidos están relacionados con los obtenidos por Bujaico (2015) quien tuvo 

como meta principal el estudio de la planificación del aprendizaje cooperativo, con el fin de 

monitorear grupos para el crecimiento de las competencias sociales. Se concluyó que las 

competencias sociales se desarrollaron por medio del estudio de un plan de aprendizaje 

colaborativo, también Vera (2015) concluyó que existe correlación elocuente entre ambas 

variables. Pues, las habilidades sociales favorecen a que los niños se relacionen 

adecuadamente en un determinado ambiente social cultural. 
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V. Conclusiones 

Primera 

En referencia al objetivo general los resultados descriptivos demuestran con relación a las 

habilidades sociales que si existen diferencias en el logro de habilidades sociales en ambas 

instituciones, por tanto se rechaza la hipótesis nula, al mostrar un valor de significatividad 

(p) de 0,004 el cual es menor al valor de significación teórica α = 0,05, Lo cual se demuestra, 

con el estadístico U de Mann- Whitney = 866,000. 

Segundo  

Sobre el primer objetivo específico, relacionado a las primeras habilidades sociales los 

resultados inferenciales obtenidos permiten concluir que no existen diferencias en las 

primeras habilidades sociales en estudiantes de primaria, de la institución educativa n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco Bolognesi, ello se demuestra al obtener un valor de significatividad 

(p) de 0,505 el cual es mayor al valor de significación teórica α = 0,05, Lo cual se verifica 

con el estadístico U de Mann- Whitney = 1162,000. 

Tercero 

En relación con el segundo objetivo específico relacionado con habilidades sociales 

avanzadas, los resultados descriptivos rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta que 

existen diferencias entre las habilidades avanzadas en los estudiantes de las instituciones 

mencionadas, ello se demuestra al obtener un valor de significatividad (p) de 0,000 el cual 

es menor al valor de significación teórica α = 0,05, tal como lo corrobora el estadístico U de 

Mann- Whitney = 710,000. 

Cuarta 

En referencia al tercer objetivo específico, sobre las habilidades relacionadas con los 

sentimientos los resultados inferenciales demostraron que no existe diferencias entre las 

habilidades relacionadas con los sentimientos en estudiantes, es decir se rechaza la hipótesis 

alterna, ello se demuestra al obtener un valor de significatividad (p) de 0,722 el cual es mayor 

al valor de significación teórica α = 0,05, siendo validado con el estadístico U de Mann- 

Whitney = 1204,000. 
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Quinta 

En referencia al cuarto objetivo específico, sobre las habilidades alternativas a la agresión 

los resultados inferenciales rechazaron la hipótesis alterna, es decir se acepta que no existe 

diferencias entre las habilidades alternativas contra la agresión en dicha muestra, ello se 

demuestra al obtener un valor de significatividad (p) de 0,122 el cual es mayor al valor de 

significación teórica α = 0,05, Lo cual se demuestra con el estadístico U de Mann- Whitney 

= 1049,000. 

Sexta 

En referencia al quinto objetivo específico, referido a los niveles de las habilidades para 

hacer frente al estrés los resultados muestran un valor de significatividad (p) de 0,000, el 

cual es menor al valor de significación teórica α = 0,05, por lo tanto se rechaza la hipótesis 

nula, es decir se acepta que existen diferencias entre las habilidades para hacer frente al estrés 

en dicha muestra, ello queda demostrado con el estadístico U de Mann- Whitney = 761,000. 

Séptima 

En referencia al sexto objetivo específico, sobre las habilidades de planificación se demostró 

un valor de significatividad (p) de 0,000 el cual es menor al valor de significación teórica α 

= 0,05, por tanto se rechaza la hipótesis nula, es decir se acepta que existen diferencias entre 

las habilidades de planificación en dicha muestra. Lo cual se demuestra con el estadístico U 

de Mann- Whitney = 752,000. 
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VI. Recomendaciones 

Primero 

Se recomienda que los maestros de ambas instituciones sean capacitados a través de un 

programa continuo en el desarrollo de habilidades sociales, el mismo que permitirá 

desarrollar y afianzar la sana personalidad de los educandos, habiéndose demostrado la 

importancia de este tema para los jóvenes estudiantes de educación básica regular.  

Segundo 

Se recomienda a los futuros tesistas considerar los resultados de este informe de 

investigación, como un aporte valioso en al desarrollo de las habilidades sociales en 

educandos, se recomienda seguir profundizando en el marco teórico para así generar nuevos 

conocimientos sobre el tema de estudio, de la misma forma la investigación hereda un 

instrumento validado y confiable el mismo que ha sido adaptado para una realidad social y 

que puede servir como base y referente para ulteriores investigaciones. 

Tercero 

 Se hace necesario seguir investigando sobre las implicancias de la promoción de las 

habilidades sociales, esto está ligado con uno de los principios de la escuela moderna, que 

es la de promover la sana y armónica convivencia en nuestras aulas, tal como los propone el 

ministerio de educación a través de múltiples directivas.  

Cuarto 

 Es necesario buscar y replicar experiencias exitosas relacionadas con la promoción de las 

habilidades sociales en la educación básica regular, considerando que un tema tan importante 

es probable que su comportamiento varíe de acuerdo a variables intervinientes relacionadas 

con la dinámica familiar, problemas sociales, situación económica, aspecto cultural, nivel 

económico y nivel educativo de los padres, etc.  

Quinto 

Se recomienda a las instituciones educativas materia de esta investigación, desarrollar 

jornadas de reflexión transversales con alumnos, padres y maestros con el propósito de 

analizar los resultados obtenidos y proponer en conjuntos líneas de acción para superar los 

indicadores obtenidos.  
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Anexo 1: Matriz de consistencia HHSS en estudiantes de sexto grado primaria de dos instituciones educativas, Ugel 05, 2019 

Autora: Ada Esther Guevara Chávez 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Indicadores Ítems Escala 

Cuál es el nivel de logro de 

las habilidades sociales de los 

estudiantes de sexto grado de 

primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi, 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

Problemas específicos  

¿Cuál es el nivel de logro de 

las primeras habilidades 

sociales en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de 

las instituciones educativas 

n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 

2019? 

 

Cuál es el nivel de logro de 

las habilidades avanzadas en 

estudiantes de sexto grado de 

Determinar el nivel de logro de 

las habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

 

Objetivo especifico 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de las primeras 

habilidades sociales en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi, Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019? 

  

 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de habilidades 

avanzadas en estudiantes de sexto 

Existen diferencias en el nivel 

de logro de las habilidades 

sociales en estudiantes de sexto 

grado de primaria de las 

instituciones educativas n.° 

0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

Hipótesis específicas 

Existe diferencia entre las 

primeras habilidades sociales en 

los estudiantes de sexto de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi, 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

 

Existe diferencias entre las 

habilidades avanzadas en los 

estudiantes de sexto grado de 

 

 

Variable: 

Habilidades 

sociales 

 

 

Dimensiones: 

 

Primeras 

Habilidades 

Sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

sociales 

avanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Escuchar. 

- Mantener una comunicación. 

- Formular una pregunta dar las 

gracias. 

- Presentarse. 

- Presentar a otras personas. 

- Hacer un cumplido 

 

 

 

 

- Pedir ayuda. 

- Participar. 

- Dar instrucciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 

3 

4 

 

5 

6 

7,8 

 

 

 

 

9 

10 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca 

(1) 

 

Muy pocas 

veces 

(2) 

 

Algunas 

veces (3) 

 

A menudo 

(4) 
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Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Indicadores Ítems Escala 

primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi, 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

¿Cuál es el nivel de logro de 

las habilidades relacionadas 

con los sentimientos en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019?  

 

¿Cuál es el nivel de logro de 

las Habilidades Alternativas a 

la Agresión en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de 

las instituciones educativas 

n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi, Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019 

? 

 

grado de primaria de las 

instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi, Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de habilidades 

relacionadas con los sentimientos 

en estudiantes de sexto grado de 

primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi, Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019?  

 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de habilidades 

alternativas a la agresión en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 2019? 

 

 

primaria de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

Existe diferencia entre las 

habilidades relacionadas con los 

sentimientos en estudiantes de 

sexto grado de primaria de las 

instituciones educativas n.° 

0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi, Ugel 05, San Juan 

de Lurigancho, 2019? 

 

Existe diferencia entre las 

habilidades alternativas a la 

agresión en estudiantes de sexto 

grado de primaria, de las 

instituciones educativas n.° 

0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

relacionadas 

con los 

sentimientos 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

alternativas a 

la agresión 

 

 

 

 

 

 

 

- Seguir instrucciones. 

- Disculpas 

- Convencer a los demás 

 

 

 

- Conocer los propios sentimientos. 

- Expresar los sentimientos. 

- Comprender los sentimientos de los 

demás. 

- Enfrentarse con el enfado de otro. 

- Expresar afecto  

- Resolver el miedo. 

- Autorrecompensarse. 

 

 

- Pedir permiso. 

- Compartir algo. 

- Negociar. 

- Empezar el autocontrol. 

- Defender los propios derechos. 

- Responder a las bromas. 

- Evitar problemas con los demás. 

- No entrar en peleas 

 

 

12 

13 

14 

 

 

 

15 

16 

17 

 

18 

19 

20 

21 

 

 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29,30 

 

 

Siempre 

(5) 
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Problemas Objetivos Hipótesis 
Variable y 

dimensiones 
Indicadores Ítems Escala 

¿Cuál es el nivel de logro de 

las Habilidades para hacer 

frente al estrés en estudiantes 

de sexto grado de primaria, de 

las instituciones educativas 

n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 

2019? 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el nivel de logro de 

las Habilidades de 

Planificación en estudiantes 

de sexto grado de primaria de 

las instituciones educativas 

n.° 0092 Alfred Nobel y 

Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho, 

2019? 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de habilidades para 

hacer frente al estrés en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred Nobel 

y Francisco Bolognesi Ugel 05, 

San Juan de Lurigancho 

, 2019? 

 

 

 

 

 

Determinar las diferencias en el 

nivel de logro de habilidades de 

planificación en estudiantes de 

sexto grado de primaria, de las 

instituciones educativas n.° 0092 

Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

Existe diferencias entre las 

habilidades para hacer frente al 

estrés en estudiantes de sexto 

grado primaria, de las 

instituciones educativas n.° 

0092 Alfred Nobel y Francisco 

Bolognesi Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho 

-2019? 

 

 

 

 

 

Existe diferencias entre las 

habilidades de planificación en 

estudiantes de sexto grado de 

primaria, de las instituciones 

educativas n.° 0092 Alfred 

Nobel y Francisco Bolognesi 

Ugel 05, San Juan de 

Lurigancho, 2019? 

Habilidades 

para hacer 

frente al estrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades 

de 

planificación 

- Formular una queja. 

- Responder ante una queja. 

- Demostrar deportividad después de 

un juego. 

- Resolver la vergüenza. 

- Arreglárselas cuando le dejan de 

lado. 

- Defender a un amigo. 

- Responder a la persuasión. 

- Responder al fracaso. 

- Enfrentarse a los mensajes 

contradictorios. 

- Responder a una acusación 

 

- Tomar decisiones. 

- Discernir sobre la causa de un 

problema. 

- Establecer un objetivo. 

- Determinar las propias habilidades. 

- Recoger información. 

- Resolver los problemas según su 

importancia. 

- Tomar una decisión. 

- Concentrarse en una tarea. 

31 ,32 

33 ,34 

35 

 

36 

37 

 

38 

39 

40 

41 

 

42 

 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

 

49 

50 
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Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

 

 

 

 

Cuestionario de habilidades sociales en estudiantes de sexto grado de primaria 

Estimado usuario, la presente forma parte de una investigación con la finalidad de 

obtener información sobre las habilidades sociales. Por lo que espero su 

participación para lograr el objetivo. Se agradece su gentil colaboración. 

Instrucciones: Marca con una “X” solo una alternativa la que crea conveniente. 

5. Siempre  (5) 

4. A menudo  (4) 

3. Alguna vez  (3) 

2. Muy pocas veces  (2) 

1. Nunca  (1) 

Nº Pregunta Escala de valoración 

 DIMENSIÓN 1: Primeras habilidades sociales 1 2 3 4 5 

1 

¿Prestas atención a las personas que te está 

hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te están diciendo? 

     

2 

¿Hablas con los demás de temas poco 

importantes para luego pasar a los más 

importantes? 

     

3 
¿Hablas con otras sobre cosas que interesan a 

ambos? 

     

4 
¿Eliges la información que necesitas saber y 

se la pides a la persona adecuada? 

     

5 
¿Dices a los demás que tu estas agradecido 

(a) con ellos por algo que hicieron por ti? 

     

6 
¿Te das a conocer a los demás por propia 

iniciativa? 
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Nº Pregunta Escala de valoración 

7 
¿Ayudas a que los demás se conozcan entre 

sí? 

     

8 
¿Dices a los demás lo que te gusta de ellos o 

de lo que hacen? 

     

 DIMENSIÓN 2: Habilidades sociales avanzadas 1 2 3 4 5 

9 ¿Pides ayuda cuando la necesitas?      

10 
¿Te integras a un grupo para participar en una 

determinada actividad? 

     

11 
¿Explicas con claridad cómo hacer una tarea 

específica? 

     

12 

¿Prestas atención a las instrucciones, pides 

explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente? 

     

13 
¿Pides disculpas a los demás cuando has 

hecho algo que sabes que está mal? 

     

14 

¿Intentas persuadir a los demás de que tus 

ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de las otras personas? 

     

 DIMENSIÓN 3: Habilidades relacionadas con los 
sentimientos 

1 2 3 4 5 

15 
¿Intentas reconocer y comprender las 

emociones que experimentas? 

     

16 
¿Permites que los demás conozcan lo que 

sientes? 

     

17 
¿Intentas comprender lo que sienten los 

demás? 

     

18 
¿Intentas comprender el enfado de las otras 

personas? 

     

19 
¿Permites que los demás sepan que tú te 

interesas o te preocupas por ellos? 
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Nº Pregunta Escala de valoración 

20 
¿Cuándo sientas miedo, piensas porque lo 

sientes, y luego intentas hacer algo? 

     

21 
¿Te das a ti mismo (a) una recompensa 

después de hacer algo bien? 

     

 DIMENSIÓN 4: Habilidades alternativas a la agresión 1 2 3 4 5 

22 
¿Sabes cuándo es necesario pedir permiso 

para hacer algo y luego se lo pides? 

     

23 ¿Compartes tus cosas con los demás?      

24 ¿Ayudas a quien lo necesita?      

25 
¿Si Tú y alguien están en desacuerdo sobre 

algo, tratas de llegar a un acuerdo? 

     

26 
¿Controlas tu carácter de modo que no se te 

escapan las cosas de la mano? 

     

27 
¿Defiendes tus derechos dando a conocer a 

los demás cuál es el punto de vista? 

     

28 
¿Conservas el control cuando los demás te 

hacen bromas? 

     

29 
¿Te mantienes al margen de las situaciones 

que te pueden ocasionar problemas? 

     

30 
¿Encuentras otras formas para resolver 

situaciones difíciles? 

     

 DIMENSIÓN 5: Habilidades para hacer frente al 
estrés 

1 2 3 4 5 

31 

¿Le dices a los demás de modo claro, pero no 

con enfado cuando ellos han hecho algo que 

no te gusta? 

     

32 
¿Intentas escuchar a los demás y responder 

imparcialmente cuando ellos se quejan por ti? 

     

33 
¿Expresas un halago a los demás por la forma 

en que han jugado? 
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Nº Pregunta Escala de valoración 

34 
¿Haces algo que te ayude a sentir menos 

vergüenza o a estar menos cohibido? 

     

35 

¿Determinas si te han dejado de lado en 

alguna actividad y luego haces algo para 

sentirte mejor en esa situación? 

     

36 

¿Manifiestas a los demás cuando sientes que 

una amiga (o) no ha sido tratada de manera 

justa? 

     

37 

¿Si alguien está tratando de convencerte de 

algo piensas en la posición de esa persona y 

luego en la propia antes de decidir qué hacer? 

     

38 

¿Comprendes la razón por la cual has 

fracasado en una determinada situación y que 

puedes hacer para tener más éxito en el 

futuro? 

     

39 

¿Reconoces y resuelves la confusión que se 

produce cuando los demás te explican una 

cosa pero dicen o hacen otras que se 

contradicen? 

     

40 

¿Comprendes de que y porque ha sido 

acusado (a) y luego piensas en la mejor forma 

de relacionarse con la persona que hizo la 

acusación? 

     

41 

¿Planificas la mejor forma para exponer tu 

punto de vista de una conversación 

problemática? 

     

42 
¿Decides lo que quieres hacer cuando los 

demás quieren que hagas otra cosa distinta? 

     

 
DIMENSIÓN 6: HABILIDADES DE 

PLANIFICACIÓN 
1 2 3 4 5 
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Nº Pregunta Escala de valoración 

43 
¿Si te sientes aburrida, intentas encontrar algo 

interesante que hacer? 

     

44 
¿si surge un problema intentas determinar que 

lo causo? 

     

45 
¿Tomar decisiones realistas sobre lo que te 

gustaría realizar antes de comenzar la tarea? 

     

46 

¿Determinas de manera realista que tan bien 

podrías realizar una tarea antes de 

comenzarla? 

     

47 
¿Determinas lo que necesitas saber y como 

conseguir la información? 

     

48 
¿Determinas de forma realista cual de tus 

numerosos problemas es el más importante? 

     

49 
¿Analizas entre varias posibilidades y luego 

eliges la que te hará sentirte mejor? 

     

50 
¿Eres capaz de ignorar distracciones y solo 

prestas atención a lo que quieres hacer? 

     

 

Gracias por su colaboración



67 

 

 

 

 



68 

 

 



69 

 

 

 



70 

 

 



71 

 

 

 



72 

 

 



73 

 

 

 



74 

 

 

 



75 
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Anexo 4: Prueba de confiabilidad de los instrumentos de la variable habilidades sociales 
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Dónde: =  Alfa de Cronbach, =k  Número de ítems, =Vi  Varianza de cada ítem, =Vt Varianza total
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Anexo 5: Constancia de haber aplicado el instrumento 
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Anexo 6: Base de datos SPSS 
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