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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre adaptación 

al entorno escolar con las habilidades sociales. La investigación de diseño correlacional 

contó con una muestra de 113 adolescentes varones de 14 a 16 años (X̅=14.5 años; 

SD=0.64) de una institución educativa del distrito José Leonardo Ortíz. Los instrumentos 

utilizados fueron la subescala Escolar de la Escala de Magallanes de Adaptación (EMA) y, 

la Lista de Chequeo de Habilidades Sociales. Los resultados muestran que el 45.1% de los 

adolescentes tiene un nivel bajo de habilidades sociales, asimismo, la adaptación al medio 

escolar en su mayoría es bajo con el 46% de los adolescentes. Por último, la matriz de 

correlaciones solo confirma la relación entre autoestima de las habilidades sociales con la 

adaptación a la escuela (p<.05). 

 

Palabras clave: habilidades sociales, adaptación escolar, adolescentes. 

 

Abstract 

 

The objective of this research was to establish the relationship between adaptation 

to the school environment and social skills. The correlational design research included a 

sample of 113 male adolescents aged 14 to 16 years (X̅ = 14.5 years; SD = 0.64) from an 

educational institution in the José Leonardo Ortíz district. The instruments used were the 

School subscale of the Magellan Adaptation Scale (EMA) and the Social Skills Check List. 

The results show that 45.1% of adolescents have a low level of social skills, also, the 

adaptation to the school environment is mostly low with 46% of adolescents. Finally, the 

correlation matrix only confirms the relationship between self-esteem of social skills and 

adaptation to school (p <.05). 

 

Keywords: social skills, school adaptation, adolescents.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Realidad problemática 

 

Parte importante del desarrollo del ser humano consiste en poder adecuarse 

a las normas sociales, las cuales se consolidan en la adolescencia, según 

VandenBos (2015) esta consiste en cambios físicos, sexuales, de interés, 

cognitivos y sociales, por lo que en esta etapa se adquieren habilidades 

indispensables para el progreso posterior, que le ayude a ser partícipe de las 

actividades en su entorno. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS; 2014, 2017) indica que la salud mental del adolescente debe ser objeto de 

preocupación por los problemas que se suscitan para evitar que estos pasen por 

un sufrimiento innecesario, ya que, estos tienen una mayor vulnerabilidad y 

fragilidad a lo que sucede en su entorno. Por estas razones, la adaptación juega un 

rol importante, también, las habilidades sociales, ya que, posibilitan que el 

adolescente pueda interactuar con su entorno, por ello, la presente tesis analiza la 

adaptación escolar (por ser el entorno en la que el adolescente pasa la mayor parte 

del día) y, las habilidades sociales, para saber si estas variables interactúan entre 

sí.  

 

La adaptación escolar corresponde al grado de ajuste que tiene un estudiante 

hacia las figuras de autoridad de su colegio, hacia sus compañeros y hacia la 

escuela (García & Magaz, 2011). La literatura se ha centrado en analizar la 

adaptación como algo global, por ello, son pocos los estudios sobre la adaptación 

al entorno escolar, de estos se ha logrado entender que la adaptación escolar se 

corresponde con problemas de conducta y emocionales, especialmente en 

adolescentes que se han expuesto a violencia de género (Rosser & Suriá, 2019), 

en contra posición, los adolescentes que experimentan un clima de motivación y 

una familia funcional, logran una mejora adaptación escolar, especialmente, el 

primero (Castro-Sánchez et al., 2019), en esa línea, familias que desarrollan una 

mayor implicación, afecto, apoyo y comunicación muestran hijos adolescentes con 

una mejor adaptación escolar (Fuentes et al., 2015). 
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Por otro lado, las habilidades sociales se pueden entender como la 

competencia para interactuar en la sociedad (APA, 2010; VandenBos, 2015). La 

evidencia sobre el mismo es bastante abundante, especialmente en adolescentes, 

se sabe que las habilidades sociales permiten incrementar la tasa de recuperación 

ante la fobia social (Olivares-Olivares et al., 2019), que mientras más desarrollado 

estén las habilidades sociales de un adolescente, mejor será la satisfacción que 

siente con la vida (Nesi de Mello et al., 2019), asimismo, ayudan a obtener un mayor 

rendimiento académico (Hernández et al., 2018), por su parte, se conoce que la 

edad, el género y las fuentes de apoyo intervienen en las habilidades sociales lo 

que repercute en el soporte social (Ximenes et al., 2019), por lo que, entrenamiento 

en el mismo ayuda a mejorar sus destrezas sociales y la autoeficacia en población 

vulnerable (Leme et al., 2016), además, que representa un recurso para hacer 

frente a las adicciones conductuales como los de las redes sociales (Domínguez & 

Ybañez, 2016). 

 

En tanto, en el contexto de la institución educativa en la que se realizó el 

estudio, por medio de la entrevista y observación en los sujetos participantes, la 

autora detectó que estos presentaban dificultades para adaptarse al entorno 

escolar, producto de problemas en su entorno familiar como dificultades en sus 

estudios, en tanto, dichos alumnos mostraban un pobre manejo de habilidades 

sociales que se denotaban por la carencia de hacer respetar sus derechos  

 

A la luz de la evidencia, es que se entiende que es importante conocer si la 

adaptación al entorno escolar se relaciona con las habilidades sociales en alumnos 

de un colegio de Chiclayo.  

 

2. Trabajos previos 

 

Internacional  

 

Albornoz (2017) realiza un artículo científico para conocer el proceso de 

adaptación en niños con sobreprotección, en ese sentido, la investigación de 

campo-descriptivo diseño dos cuestionarios para ser aplicados a 43 participantes 
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(8 profesores y 35 PP.FF.). Los resultados muestran que los niños experimentan 

mayor ansiedad en el periodo de adaptación, especialmente aquellos con padres 

con temor a soltar a sus hijos, estos últimos, en su mayoría tienes disposición a 

colaborar en el proceso de adaptación, en tanto, los padres sobre protectores se 

relacionan con el grado de adaptación escolar del niño. 

 

Navarro (2014) realiza su tesis para comprobar si los modelos de socialización 

parental y de adaptación escolar presentan relación en adolescentes, en ese 

sentido, la investigación correlacional usó el ESPA29 de Musitu, el AF5 de García 

y el CPCE de Peralta, asimismo, se utilizó una muestra de 1114 adolescentes de 

12 a 18 años de 1er a 4to ESO de la comunidad de Valencia, España. Los 

resultados indican que a nivel escolar existen diferencias significativas según el 

estilo parental, especialmente, el estilo autoritario, del mismo modo la diferencia 

según género, siendo varones quienes presentan mayores dificultades en 

comparación de las mujeres, finalmente, diferencias según la edad, siendo el grupo 

etario de 15 a 17 años los que experimentan mayor dificultad. 

 

Nacional  

 

Vera (2015) realiza su tesis para comprobar si existe relación entre el nivel de 

habilidades sociales con el autoconcepto según si un niño es hijo único o con 

hermanos, en ese sentido, la investigación comparativa usó la LCHS de Goldstein 

y la EAPN de Daniel-Piers, asimismo, se utilizó una muestra de 180 niños de 8 a 

11 años divididos en dos grupos: G1=75 hijos únicos, G2=105 hijos con hermanos. 

Los resultados muestran que los niños con niveles elevados de habilidades sociales 

experimentan un mayor desarrollo de su autoconcepto (p < .01), por lo que, las 

HH.SS., son indispensables para el desarrollo de los niños y adolescentes. 

 

Aguilar (2017) realiza su tesis para comprobar si el funcionamiento familiar se 

asocia con las habilidades sociales en adolescentes, en ese sentido, la 

investigación correlacional usó como instrumentos el FACES de Olson y la EHS de 

Gismero, asimismo, se utilizó una muestra de 300 adolescentes de tres colegios 

nacionales de Chimbote. Los resultados detallan que las habilidades sociales no se 
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relación con la funcionalidad familiar (cohesión y adaptabilidad) siendo la 

significancia p > .05; esto mismo sucede con las dimensiones de las habilidades 

sociales (p > .05). En tanto, el 36% tiene una cohesión separada mientras que el 

24.3% tiene una adaptabilidad rígida. Finalmente, el 47.6% tiene un nivel bajo de 

habilidades sociales. 

 

Local  

 

A nivel local, Huiman y Torres (2014) realizan su tesis para comprobar si la 

adaptación se relaciona con las habilidades sociales en adolescentes. Dicha tesis 

correlacional incluyó la participación de 150 adolescentes de 1ero de secundaria 

de un colegio de Chiclayo, dichos adolescentes respondieron el inventario IAC de 

La Cruz y Cordero, asimismo, la escala EHS de Gismero. Los resultados establecen 

que el 92.7% presenta un déficit en las habilidades sociales, mientras que, el 80% 

tiene un déficit en la adaptación de conducta. Por último, se establece que la 

adaptación no se relaciona con las habilidades sociales, entre estas, la adaptación 

escolar no muestra correspondencia estadística con las habilidades sociales. 

 

3. Teorías relacionadas al tema 

 

I.3.1. Adaptación al entorno escolar 

 

I.3.1.1. Definiciones 

 

Entender la variable de adaptación escolar, precisa detallar el significado de 

la adaptación, aunque, entender la misma obliga revisar la concepción que se 

asumen en la presente tesis. 

 

Al realizar una revisión de la etimología, según García y Magaz (2011) 

etimológicamente el término hace referencia al latín adaptare cuyo significado es 

“acomodarse”, es decir, que las personas se acomodan a ciertas circunstancias, 

asimismo, hay una variación hacia el latín apte que se establece como ajuste, por 

lo tanto, la adaptación se puede entender como acomodación o ajuste. 
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Bajo esta premisa, al realizar una revisión del diccionario de la American 

Psychological Association (APA, 2010; VandenBos, 2015) se ha podido detectar 

dos definiciones: adaptación (adaptation) y ajuste (ajustment). 

 

La adaptación se puede entender como: 1) el ajuste que hacen los órganos 

sensoriales; 2) la reducción de las respuestas perceptivas cuyo estímulo se 

prolonga; 3) la adaptación hacia los cambios o circunstancias diferentes; 4) el ajuste 

hacia las costumbres y demandas del ambiente (adaptación social); 5) capacidad 

de una especie de modificar sus funciones acorde a sus probabilidades de 

supervivencia; 6) desde la postura de Piaget, como el ajuste de los procesos 

cognitivos para el cumplimiento de demandas del contexto (APA, 2010; 

VandenBos, 2015) 

   

El ajuste se puede entender como una conducta o actitud que se modifica para 

adecuarse según las necesidades o deseos de la persona por cambiar ante 

situaciones que lo requieran, ya sea por ser cambios comunes, atípicos o 

inesperado, además, dichos cambios se suelen medir con el uso de encuestas, que 

buscan establecer la capacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 

de forma sana a las demandas (APA, 2010; VandenBos, 2015). 

 

En línea con lo anterior, García y Magaz (2011) explican que ellos se adhieren 

al término de ajuste para entender la adaptación en las personas que buscan 

ajustar sus conductas según sus deseos, intereses y necesidades a las situaciones 

de su medio ambiente y a las relaciones interpersonales que ocurren en dichas 

situaciones, por lo que, desde el punto de vista de dichos autores, la adaptación es 

una conducta en sí mismo. 

 

Con base a lo explicado, se puede definir a la adaptación escolar como al 

grado de ajuste que tiene un estudiante hacia las figuras de autoridad de su colegio, 

hacia sus compañeros y hacia la escuela (García & Magaz, 2011). 
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I.3.1.2. Teoría sobre la adaptación 

 

Existe diferentes teorías que tratan sobre la adaptación, según García y 

Magaz (2011) la teoría que sustenta su propuesta es la de Kantor, denominada 

como psicología interconductual, la misma que se explica a continuación. 

 

Para García y Magaz (2011) la teoría de Kantor permite explicar que la 

conducta de adaptación es un proceso de la interacción, que en palabras de Kantor 

permite entender a la adaptación como “interacción social mutuamente 

satisfactoria” (p. 17), por lo que, desde esta perspectiva, la adaptación se entiende 

mejor como una conducta per se. Además, la teoría interconductual es bastante 

amplia, por lo que, se esclarecerá los puntos más relevantes: principios principales, 

postulados y características de la conducta psicológica. 

 

Principios principales de la psicología interconductual 

 

Según Moore (1984) la psicología interconductual es una propuesta de 

entender en sí mismo la ciencia psicológica y, que buscaba ser distinto de las 

teorías predominantes de la época (como el conductismo clásico), por lo cual, 

entiende la psicología desde cuatro ideas principales sobre el comportamiento: 

 

1) Naturalismo, para Kantor representa el punto de partida del conocimiento 

que se tiene del comportamiento, puesto que es aquí donde se desenvuelven las 

civilizaciones, por lo que, ideas sobre que las personas están divididas en dos 

entidades separadas (cuerpo y mente) es considerada por Kantor como un error, 

por lo cual, todos los hechos que ocurren en una temporalidad deben ser analizados 

en todo su contexto y no solo por sustratos específicos. 

 

2) Pluralidad científica, para Kantor la ciencia psicológica debe desechar la 

idea que solo existe una forma de comprender el comportamiento a partir de 

métodos específicos, por lo que, debe haber una pluralidad que permita establecer 

la forma más efectiva de entrar en contacto con el mundo, por lo cual, no existe una 

mejor ciencia, se precisa entender los conocimientos de forma integrada. 
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3) Interconducta, para Kantor la psicología se debe centrar en estudiar la 

interconducta, por lo que, los estímulos y las respuestas son igual de importantes a 

la hora de entender el comportamiento, por lo tanto, la relación entre estímulo y 

respuesta es bidireccional, por lo tanto, estas interacciones pueden ser 

“diferenciales, integradoras, variables, modificables, retrasables e inhibidoras” (p. 

185), por ello, todo evento psicológico tiene su precedente en la interacción. 

 

4) Campos interconductuales, para Kantor la ciencia psicológica se debe 

centrar en el campo de factores que permiten constituir las cosas, por lo cual, no 

existe causa-efecto individualista, por lo cual, son diversos factores los que llevan 

a diversos eventos, por lo tanto, la conducta al ser un proceso continuo debe ser 

abordado por partes, especialmente el segmento interconductual. 

 

Postulados de la psicología interconductual 

 

Según Kantor (1978) los postulados que sustentan a la psicología 

interconductual son siete, cada uno de ellos permite explicar cómo se debe 

entender la psicología. 

 

1er postulado – dato esencial: los sucesos psicológicos son campos de 

múltiples factores; por lo cual, la interacción del estímulo-respuesta se da en 

contextos o campos determinados. 

 

2do postulado – eventos interrelacionados: los sucesos psicológicos se 

interrelacionan con otros eventos de orden social, biológico o físico; ya que, dichos 

eventos implican diversas condiciones que muchas veces responden a aspectos 

culturales y no solo a los biológicos o químicos. 

 

3er postulado – evolución ecológica: todo evento psicológico se forma en la 

interconducta ecológica; es decir, la interconducta individual o colectiva se produce 

en la conducta biológica-ecológica, es decir, toda conducta tiene un precedente a 

nivel ecológico. 
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4to postulado – sucesos psicológicos de campo indican organismos 

determinados: los sucesos psicológicos son ontogénicos; es decir, todo individuo 

produce eventos psicológicos únicos que se producen en cómo responde a 

estímulos específicos. 

 

5to postulado – detalles variados: cada interconducta psicológica tiene 

detalles específicos en comparación de otras; por lo cual, cada evento produce 

diversas interconductas que tienen variaciones. 

 

6to postulado – continuidad evento-constructo: toda construcción psicológica 

se puede continuar en los datos de los eventos; es decir, toda construcción 

psicológica debe derivarse de los eventos originales que produjeron la misma a 

pesar de las posibles diferencias. 

 

7mo postulado – principios causales: todo evento psicológico tiene factores 

vinculados que no presentan causales internos o externos; es decir, existe todo un 

campo interconductual que responde a un variado campo de factores. 

 

Características de la conducta en la psicología interconductual 

 

Según Kantor y Smith (2015) toda conducta psicológica deriva en una 

interacción que se puede entender como seis proposiciones:  

 

1) Interacción diferencial. Las interacciones permiten discriminar en función 

del objeto con el que interactúa, a partir de las características del mismo, por lo 

tanto, cada interacción es específica de un estímulo, por lo que, las respuestas son 

específicas al estímulo. 

 

2) Interacción integrativa. Las interacciones permiten agrupar respuestas 

simples hasta convertirlas en complejas, es decir, requiere del aprendizaje y 

maduración del individuo de su historial conductual. 
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3) Interacción variable. Las interacciones permiten que una conducta varíe 

hasta que se logre la meta específica, por lo que, un individuo busca que los 

estímulos se correspondan con las respuestas que se busca. 

 

4) Interacción modificable. Las interacciones entre estímulo-respuesta se 

pueden modificar a partir de la experiencia, por lo que, los organismos pueden 

cambiar la forma como reaccionan según las nuevas formas de interacción. 

 

5) Interacción demorable. Las interacciones poseen características 

temporales, puesto que, una respuesta al estímulo depende de un tiempo pre 

establecido, lo que puede variar según la espontaneidad en la conducta psicológica 

de cada individuo. 

 

6) Interacción inhibitoria. Las interacciones pueden tener una variedad de 

respuestas cuando el estímulo representa obligatoriedad.  

 

I.3.1.3. Dimensiones de la adaptación escolar 

 

Según García y Magaz (2011) la adaptación escolar está conformado por tres 

dimensiones: la adaptación al profesorado, la adaptación a los compañeros y la 

adaptación a la escuela. 

 

Adaptación al profesorado. Corresponde al grado de ajuste que tiene un 

estudiante con las figuras de autoridad de su centro de estudios. 

 

Adaptación a los compañeros. Corresponde al grado de ajuste que tiene un 

estudiante con sus pares de su centro de estudios y, saber cómo están los vínculos 

interpersonales. 

 

Adaptación a la escuela. Corresponde al grado de ajuste que tiene un 

estudiante con su centro de estudios, lo que se observa por el mantenimiento de 

las reglas de convivencia y el respeto en su desenvolvimiento social dentro del 

colegio. 
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I.3.2. Habilidades sociales 

 

I.3.2.1. Definiciones 

 

El término de habilidades sociales tiene una variedad considerable de 

definiciones, existen diversos autores que han conceptualizado el mismo, 

aportando una diversidad de características, por lo cual, se detalla como diferentes 

autores han entendido el mismo. 

 

A nivel de etimología, el término habilidad se puede rastrear en cuatro idiomas: 

alemán (geschicklichkeit), francés (habilité), inglés (skill) e italiano (abilità) la cual 

se puede entender como la conducta flexible que busca adecuarse a la realidad y, 

la misma puede estar sujeta a distinciones, entra las que destaca la habilidad social, 

entendiendo esto último como la destreza que tienen las personas para ser flexibles 

y adecuar las respuestas verbales y no verbales en las relaciones interpersonales 

(Galimberti, 2002). 

 

Por su parte, el Ministerio de Salud (MINSA, 2005) detalla que la 

conceptualización del término no está consensuada, por lo que, organizaciones 

como la OPS/OMS lo suelen describir como habilidades para la vida como algo más 

general en la que están inmersas las habilidades de orden social, emocional y 

cognitivo. En ese sentido, el MINSA indica que las habilidades sociales se forman 

desde edades tempranas y se generan en las relaciones interpersonales de 

importancia, por lo que las mismas representan necesidades sociales entre las que 

destaca la comunicación, autoestima, toma de decisiones y asertividad. 

 

En tanto, Consuegra (2010) explica que las habilidades sociales son un grupo 

de conductas que tiene como finalidad lograr que las relaciones interpersonales 

sean satisfactorias y que logre el éxito en las acciones que lleva a cabo en su 

comunidad, en esa línea, Ander-Egg (2016) indica que estas habilidades se centran 

en tres pilares: diálogo, empatía y escucha activa, los cuales hacen posible la 

interacción competente en la sociedad. 
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Desde la visión de la APA, las habilidades sociales se pueden entender como 

la competencia para interactuar en la sociedad, siendo estas habilidades: 

asertividad, afrontamiento, comunicación, amicalidad, resolución de dificultades y 

la autorregulación (APA, 2010; VandenBos, 2015) 

 

I.3.2.2. Teorías de las habilidades sociales 

 

Si bien el MINSA (2005) habla de las necesidades sociales como parte integral 

de las habilidades sociales, no establece un enfoque teórico propiamente dicho, no 

obstante, si menciona dos autores que han tenido influencia a la hora de 

conceptualizar la mismo, por lo tanto, los modelos teóricos a considerar vendrían a 

ser las representaciones de estos dos autores: 1) el modelo de habilidades sociales 

de Caballo, 2) el modelo de habilidades sociales de Vallés y Vallés 

 

Modelo de habilidades sociales de Caballo 

 

Por mucho, uno de los autores que más reconocimiento tiene sobre la 

evaluación y abordaje de las habilidades sociales, quién considera a las mismas 

como un conjunto de conductas que realiza una persona de forma adecuada y 

respetando las expresiones conductuales de los demás (Caballo, 2007). 

 

En la propuesta diseñada por Caballo (2007) establece que las habilidades 

sociales requieren de tres habilidades principales: habilidades de descodificación, 

habilidades de decisión y habilidades de codificación. 

 

Habilidades de descodificación. Que se centra en las habilidades para 

recepcionar, percibir e interpretar la información, por lo cual es preciso que las 

personas mejoren sus destrezas de precisión y discriminación, evitando errores 

comunes como de atribución o sistemáticos. 

 

Habilidades de decisión. Que se centra en la búsqueda, comprobación y 

selección de respuestas a estímulos, como la búsqueda de posibles alternativas y 
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evaluar la pertinencia de estas, por ello, la persona debe establecer que acciones 

son más eficaces y apropiadas, optando por la más positiva. 

 

Habilidades de codificación. Que se centra en la ejecución y autoobservación 

de las conductas realizadas, por lo que se requiere que las personas tengan 

esquemas cognitivos estructurados y habilidades conductuales desarrolladas. 

 

Modelo de habilidades sociales de Vallés y Vallés 

 

Según Vallés y Vallés (1996) las habilidades sociales representan el 

desarrollo de destrezas que ayudan al propio y de otros, por lo que, son conductas 

que se aprenden en las vivencias y se van adecuando según los patrones de 

contingencia, en ese sentido, el modelo que ponen los autores es con base al 

sistema de respuestas de las personas que son: conductual, cognitivo y fisiológico. 

 

Sistema de respuesta conductual. Son los sistemas de respuestas que 

ocupan los elementos verbales, no verbales y paralingüísticos, por lo que, se refiere 

a las acciones de movimiento, habla y actividades. 

 

Sistema de respuesta cognitivo. Son los sistemas de respuestas mentales, en 

los que se incluye la percepción, pensamientos, atributos y demás, que ayudan en 

la interacción social porque se guían en base a la interpretación que se hace de los 

significados de la realidad. 

 

Sistema de respuesta fisiológico. Son los sistemas respuestas que realiza el 

cuerpo ante las emociones y sentimientos que experimenta cada persona y, que 

puede tener un correlato con respuestas fisiológicas como la ansiedad, ritmo 

cardiaco y neuronal. 

 

I.3.2.3. Dimensiones de las habilidades sociales 

 

Para el MINSA (2005) las habilidades sociales se entienden mejor desde una 

perspectiva de habilidades para la vida que permiten el desarrollo de conductas 



18 
 

saludables en la sociedad, si bien el mismo propone cinco ejes centrales, en su 

modelo de evaluación de las habilidades sociales se centra en cuatro dimensiones: 

asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones. 

 

Asertividad. Parte de las formas de comunicación, siendo que esta representa 

el estilo en la que la persona es honesto con la expresión de sentimientos, tomando 

en cuenta sus propios derechos y de otros, evitando causar cualquier incidente en 

los demás, asegurando que se respete la integridad misma. 

 

Comunicación. Tiene una fuerte influencia del modelo aprendido en la infancia 

y niñez, especialmente de las figuras paternas y de autoridad, lo cual posibilita que 

las personas puedan compartir sus ideas, sentimientos y emociones de forma 

recíproca, por lo que, la comunicación implica expresar lo que uno tiene a partir de 

dos modalidades: verbal y no verbal, que en conjunto ayuda a comunicar ideas, 

actitudes, emociones y afectos. 

 

Autoestima. Es la valoración que tiene una persona sobre su ser, de como se 

comporta y quién es, aunando sus aspectos físicos, psíquicos y espirituales que 

forman parte integra de la personalidad, por lo que, representa un componente 

interno, cuando está bien desarrollada la persona se acepta, aprueba y tiene un 

sentimiento elevado de sí mismo. 

 

Toma de decisiones. Es visualizar las alternativas y las posibles 

consecuencias de optar por alguna de ellas, a partir de ello, elegir la que pueda 

obtener el mejor resultado, considerando que el proceso de elección esta sujeta a 

factores como el estrés, tiempo y presión del entorno, por eso, es importante que 

la persona considere cuales son los efectos a corto o largo plazo y si es posible 

revertir la elección. 
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4. Formulación del problema 

 

¿Existe relación entre adaptación al medio escolar y las habilidades sociales 

en estudiantes de la Institución educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo, 

2019? 

 

5. Justificación e importancia del estudio 

 

Este estudio es importante ya que permitirá indagar sobre la adaptación al 

medio escolar de los estudiantes y su desarrollo de habilidades sociales, lo que es 

importante conocer la realidad de la situación, además de brindar información sobre 

la población a estudiar. 

 

Es importante ya que los resultados beneficiarán a los estudiantes que 

participen de esta investigación, conociendo la realidad del problema a la que se 

enfrentan podrán plantear estrategias para la adaptación escolar y con esto un 

adecuado desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, las autoridades 

podrían buscar estrategias para fortalecer las habilidades de cada estudiante y con 

ello una adecuada adaptación en los distintos entornos en la que se desenvuelva. 

 

6. Hipótesis  

 

General 

 

Hi1. Sí existe relación entre adaptación al medio escolar y desarrollo de 

Habilidades Sociales en estudiantes de la Institución educativa Nicolás la Torre de 

la ciudad de Chiclayo, 2019. 
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7. Objetivos  

 

I.7.1. Objetivo general 

 

Determinar si existe relación entre adaptación al medio escolar y desarrollo de 

habilidades sociales en estudiantes de la Institución educativa Nicolás la Torre de 

la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 

I.7.2. Objetivos específicos  

 

Establecer el nivel de adaptación al medio escolar en estudiantes de la 

Institución educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 

Establecer el nivel de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de la 

Institución educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 

Identificar la relación entre las dimensiones de la adaptación al entorno 

escolar con las dimensiones de las habilidades sociales en estudiantes de la 

Institución educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS  

 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 

Tipo de investigación. La investigación es básica, según CONCYTEC (2018) 

es una investigación que busca dar mayores aportes y conocimiento sobre un 

fenómeno, que, para el presente estudio, es aportar mayores datos sobre las 

habilidades sociales y la adaptación al entorno escolar. Además, dichos aportes se 

establecerán desde el enfoque cuantitativo, que, según Hernández-Sampieri y 

Mendoza (2018) estos estudios requieren el planteamiento de hipótesis y, la prueba 

de los mismos mediante un método deductivo, siguiendo criterios de probabilidad. 

 

Diseño de investigación. La investigación es de corte no experimental, de 

tipo transeccional y con alcance correlacional, según autores, la investigación 

busca observar cómo se suscita las HH.SS., y la adaptación al entorno escolar en 

una fecha específica, no volviendo a replicar la misma en la muestra de estudio, 

para así, saber si estas dos variables en mención, tiene relación estadísticamente 

significativa (APA, 2010; Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

 

2.2. Población y muestra 

 

Población. Tal como explica Sánchez y Reyes (2017) es el grupo de posibles 

individuos que son aptos para participar en la investigación de HH.SS., con la 

adaptación al entorno escolar, que, fueron estudiantes de un colegio Emblemático 

del distrito JLO., de Chiclayo cuya población alcanzan los 1700 estudiantes 

 
Muestra. La selección de la muestra ha sido establecida por dos pasos: 1ro, 

establecer que la muestra no es una representación estadística de la población; 

2do, elegir el método de muestreo, que en el estudio fue mediante el método de 

conveniencia, según Hernández-Sampieri y Mendoza (2018) se eligen a aquellos 

participantes que convenientemente están en el momento que se aplica los 

instrumentos. De esta forma la muestra estuvo constituida por 113 adolescentes 
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varones de 14 a 16 años (X̅=14.5 años; SD=0.64) de una institución educativa del 

distrito José Leonardo Ortíz. 

 

2.3. Variables y operacionalización 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Ítems Instrumento 

Adaptación 

 al Medio 

Escolar 

La adaptación 

escolar 

corresponde al 

grado de 

ajuste que 

tiene un 

estudiante 

hacia las 

figuras de 

autoridad de 

su colegio, 

hacia sus 

compañeros y 

hacia la 

escuela 

(García & 

Magaz, 2011). 

Se obtiene a 

partir de la 

suma de los 31 

ítems de 

respuesta Likert 

que establece 

tres 

dimensiones de 

la adaptación: 

maestros, 

compañeros y 

escuela, 

asimismo, un 

valor global de 

la adaptación 

escolar 

mediante la 

subescala 

escolar del EMA 

de García y 

Magaz (2011) 

Adaptación a 

los maestros  

41-54 Escala de 

Magallanes 

(EMA), sub 

escala 

escolar. 

Adaptación a 

los 

compañeros 

55-65 

Adaptación 

genérica a la 

escuela  

66-71 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensiones Ítems Instrumento 

Habilidades 

Sociales 

Las habilidades 

sociales se 

forman desde 

Se obtiene a 

partir de la 

suma de los 42 

Asertividad 1-12 Lista de 

evaluación 

de las 

Comunicación 13-21 

Autoestima 22-33 
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edades 

tempranas y se 

generan en las 

relaciones 

interpersonales 

de importancia, 

por lo que las 

mismas 

representan 

necesidades 

sociales entre 

las que destaca 

la 

comunicación, 

autoestima, 

toma de 

decisiones y 

asertividad 

(MINSA, 2005) 

ítems de 

respuesta 

Likert que 

evalúa cuatro 

dimensiones: 

asertividad, 

comunicación, 

autoestima y 

toma de 

decisiones, 

asimismo, 

establece un 

valor general 

de las 

habilidades 

sociales 

mediante la 

“Lista de 

evaluación de 

las habilidades 

sociales” del 

MINSA 

Toma de 

decisiones 

34-42 habilidades 

sociales  

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

Técnica. Pruebas estandarizadas e inventarios, que vienen a ser 

instrumentos que buscan evaluar fenómenos específicos para así saber cómo se 

encuentra su estado en un entorno determinado, siendo que, dicho instrumento es 

adecuado para su administración en el ámbito de aplicación (Bernal, 2016; 

Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018) 

 

“Escala de Magallanes de Adaptación” (EMA; García & Magaz, 2011). 

Instrumento diseñado para evaluar la adaptación en adolescentes y presenta tres 

subescalas: Familiar, Escolar y Personal. En la presente investigación se usa la 

subescala Escolar, que tiene un total de 31 ítems de respuesta Likert (ítem 41 a 71) 
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y que evalúa tres dimensiones: profesores, compañeros, escuela. La versión 

original fue administrada a adolescentes de 12 a 18 años, cuyos datos demostraron 

la confiabilidad del instrumento por el método test-retest obteniendo índices de 

fiabilidad de 0.84 para profesores, 0.095 para compañeros y 0.92 para escuela, en 

tanto, la consistencia interna por Alpha fue de 0.91 para profesores, 0.92 para 

compañeros y 0.81 para escuela, en tanto, se estableció la validez de criterio. Por 

su parte, Barrios et al., (2011) desarrollan la validez del instrumento en la ciudad de 

Chiclayo, la validez la determinaron mediante el juicio de cinco expertos, asimismo, 

realizaron la validez de criterio revisando la matriz de correlaciones ítem-test, en 

tanto, la confiabilidad por Alpha de Cronbach fue mayor al 0.80 en las dimensiones 

de la subescala. Por último, en el presente trabajo se estableció la validez por juicio 

de tres expertos que calificaron los ítems correspondientes a la subescala Escolar 

del EMA (ítem 41 a ítem 71) según su claridad, coherencia, relevancia; los 

resultados muestran valores v>0.89 (claridad), v=1 (coherencia) y v=1 (relevancia). 

Además, en el estudio la subescala logró una fiabilidad con el Cronbach α=0.919 y 

McDonald's ω=0.920. 

 

“Lista de Evaluación de Habilidades Sociales” (LEHS; MINSA, 2005). 

Instrumento que busca evaluar las habilidades sociales en adolescentes, 

constituida por 42 ítems de respuesta Likert de cinco alternativas (nunca a siempre) 

y que determina cuatro dimensiones: asertividad, comunicación, autoestima y toma 

de decisiones. Dicho instrumento fue desarrollado por el INS “HD-HN” del MINSA 

para su aplicación a nivel nacional, junto con el programa de desarrollo de 

habilidades sociales, el mismo que establece la validez del instrumento y 

confiabilidad fue establecida con base a una muestra de 1067 adolescentes, 

logrando un Alpha de Cronbach mayor a 0.70. Por último, en el presente trabajo se 

estableció la validez por juicio de tres expertos que calificaron los ítems según su 

claridad, coherencia, relevancia; los resultados muestran valores v=1 (claridad), 

v=1 (coherencia) y v=1 (relevancia), en tanto, se estimó la validez de criterio 

revisando la matriz de correlaciones del instrumento, proceso que hizo que se 

redujeran de 42 ítems a 22 ítems, esta nueva versión demuestra una matriz ítem-

factor, intra-factores, ítem-test, factor-test adecuados, con valores de correlación 
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significativo, además, los índices de fiabilidad por Alpha y Omega son adecuados, 

tanto en las dimensiones como a nivel total (ver anexo II). 

 

2.5. Procedimientos de análisis de datos 

 

A partir de la recopilación de datos, estos fueron alojados en Excel asignando 

un valor numérico a las respuestas emitidas por los evaluados tal como indican los 

instrumentos de evaluación. Una vez terminado eso, se sumaron los ítems por 

dimensión y a nivel total de los instrumentos, posterior de esta calificación los 

resultados fueron llevados a SPSS v24, programa en el cual se realizó la prueba 

de normalidad con K-S, los resultados muestran que las variables presentan una 

distribución normal (p>.05), por lo tanto, para determinar el contraste de correlación 

se utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, finalmente se obtuvieron tablas 

por frecuencias y porcentajes. 

 

2.6. Criterios éticos 

 

Con base a lo establecido por la APA (2010b) es que se han tomado en cuento 

los siguientes criterios éticos, por ser de mayor relevancia para el presente estudio: 

 

Sobre los resultados, la investigadora ha cumplido con presentar los 

resultados tal cuál han resultado del análisis, sin falsificación, modificación u 

omisión, por ello, pone a disposición la data original y reteniendo la misma por un 

máximo de cinco años para su revisión por terceros. 

 

Sobre el copyright y plagio, la investigadora asegura que este trabajo es 

original, siendo que, cada idea de tercero ha sido debidamente citado y 

referenciado, asimismo, se asegura que ninguna parte es duplicación de otro 

trabajo. 

  

Sobre los participantes, la investigadora ha cumplido con la normativa de 

aplicación, habiendo entregado el consentimiento informado a los participantes, 
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asimismo, se ha asegurado que ningún dato de estos se pueda identificar, 

garantizando la confidencialidad y anonimato. 

 

Sobre la revisión del manuscrito, la investigadora se ha sometido al 

reglamento de investigación de la Universidad Señor de Sipán, por lo que, el 

presente trabajo ha pasado por la revisión de asesores y jurados determinados por 

dicha institución 

 

2.7. Criterios de rigor científico  

 

En cumplimiento con el rigor científico aplicado a estudios de enfoque 

cuantitativo, el presente estudio ha tomado como base lo establecido por la 

metodología, siendo que, en el presente estudio, por su tipo de diseño correlacional, 

se cumplen dos criterios: validez de constructo y validez de conclusión estadística 

(Fontes & Fontes, 2015). 

 

La validez de constructo, evalúa el grado en que una investigación ha logrado 

comprender el marco teórico que fundamenta el estudio y, se usa como referencia 

para la evaluación del mismo, siendo que, la medición se hace de forma adecuada, 

contando instrumentos que poseen validez y fiabilidad, asimismo, se ha logrado 

detallar el modelo teórico de ambas variables de estudio, la teoría de psicología 

interconductual que es el sustento de la variable de adaptación al entorno escolar, 

y los modelos teóricos de Caballo como de Vallés y Vallés que sustentan la variable 

de habilidades sociales. 

 

La validez de conclusión estadística, evalúa el grado en que una investigación 

ha usado correctamente los supuestos del modelo estadístico aplicado, que en la 

presente tesis, al tratarse de un diseño correlacional, se ha cumplido con el 

supuesto de medida y de distribución de datos, por lo que, el coeficiente de Pearson 

se aplicado luego de comprobarse de que las variables presentan una distribución 

normal. 
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3. RESULTADOS 

 

3.1. Resultados de tablas y figuras 

 

Los resultados en la tabla 1 indican que, no existe relación significativa entre 

la adaptación al medio escolar con las habilidades sociales (p>.05). 

 

Tabla 1 

 

Relación entre adaptación al medio escolar y desarrollo de habilidades sociales en 

estudiantes de la Institución educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 

2019. 

 Adaptación entorno escolar 

Habilidades sociales r p n 

General 0.016 0.868 113 

Asertividad 0.169 0.074 113 

Comunicación -0.011 0.906 113 

Autoestima 0.046 0.628 113 

Toma de decisiones -0.181 0.055 113 
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Los resultados de la tabla 2, predomina el nivel bajo de adaptación escolar 

general (46%), profesor y escuela (49.6% y 45.1%), y nivel medio compañeros 

(41.6%). 

 

Tabla 2 

 

Nivel de adaptación al medio escolar en estudiantes de la Institución educativa 

Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 Bajo Medio Alto Total 

Adaptación al entorno escolar F % F % F % F % 

General 

52 46.0

% 

48 42.5

% 

13 11.5

% 

113 100.0 

Profesor 

56 49.6

% 

40 35.4

% 

17 15.0

% 

113 100.0 

Compañeros 

45 39.8

% 

47 41.6

% 

21 18.6

% 

113 100.0 

Escuela 

51 45.1

% 

36 31.9

% 

26 23.0

% 

113 100.0 
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Los resultados de la tabla 3 muestran que predomina el nivel bajo de 

habilidades sociales (45.1), predomina el nivel medio de asertividad, comunicación 

y toma de decisiones (43.3%, 47.8% y 49.6%), en tanto, el nivel de comunicación 

es bajo (46%). 

 

Tabla 3 

 

Nivel de desarrollo de habilidades sociales en estudiantes de la Institución 

educativa Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 Bajo Medio Alto Total 

Habilidades sociales F % F % F % F % 

General 

51 45.1

% 

47 41.6

% 

15 13.3

% 

113 100.0 

Asertividad 

40 35.4

% 

49 43.4

% 

24 21.2

% 

113 100.0 

Comunicación 

52 46.0

% 

52 46.0

% 

9 8.0% 113 100.0 

Autoestima 

47 41.6

% 

54 47.8

% 

12 10.6

% 

113 100.0 

Toma de decisiones 

44 38.9

% 

56 49.6

% 

13 11.5

% 

113 100.0 
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Los resultados de la tabla 4 muestran que, existe relación entre la autoestima 

de las habilidades sociales con la adaptación a la escuela (p<.05). 

 

Tabla 4 

 

Relación entre las dimensiones de la adaptación al entorno escolar con las 

dimensiones de las habilidades sociales en estudiantes de la Institución educativa 

Nicolás la Torre de la ciudad de Chiclayo. 2019. 

 Adaptación al entorno escolar 

 Profesor Compañeros Escuela 

Habilidades sociales r p r p r p 

General -0.006 0.950 -0.014 0.886 0.101 0.286 

Asertividad 0.144 0.128 0.127 0.178 0.097 0.308 

Comunicación -0.070 0.460 0.030 0.752 0.061 0.521 

Autoestima 0.025 0.795 -0.038 0.690 ,195* 0.038 

Toma de decisiones -0.144 0.127 -0.159 0.093 -0.087 0.361 

*p<.05  
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3.2. Discusión de resultados 

 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

adaptación al entorno familiar con las habilidades sociales, los resultados muestran 

que las variables a nivel general no guardan relación (p>.05), no obstante, se ha 

encontrado relación entre dos dimensiones de ambas variables, en este caso, la 

autoestima de las habilidades sociales se relaciona de forma positiva con la 

adaptación a la escuela (p<.05), esto demuestra que los adolescentes que están 

contentos consigo mismo, sus capacidades psicológicas y su aspecto físico, por lo 

que, trata de mostrar su mejor aspecto a otros (MINSA, 2005) presentan conductas 

de atención en clases, es puntual y responsable con sus actividades educativas y 

demuestra estar implicado y satisfecho con su escuela (García & Magaz, 2011), 

entonces, el resultado demuestra como la autoestima se corresponde con aspectos 

vinculados a la obtención de aprendizaje, tal como indica León y Medina (1998), las 

habilidades sociales permiten la expresión de emociones y la defensa de los 

propios derechos como el respeto hacia los demás, por lo tanto, se comprende que 

la autoestima como área de las habilidades sociales es vital para una adecuada 

adaptación de los adolescentes en su entorno educativo, tal como establece 

Galarza (como se citó en Cieza, 2016), las habilidades sociales permitan la 

adaptación a diferentes entornos, en ese caso, al medio escolar; en esa línea, 

Pacheco (2015) describe que las habilidades sociales permiten una más rápida 

adaptación de conducta. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Conclusiones 

 

No existe relación significativa entre la adaptación al medio escolar con las 

habilidades sociales (p>.05). 

 

Predomina el nivel bajo de adaptación escolar general (46%), profesor y 

escuela (49.6% y 45.1%), y nivel medio compañeros (41.6%). 

 

Predomina el nivel bajo de habilidades sociales (45.1), predomina el nivel 

medio de asertividad, comunicación y toma de decisiones (43.3%, 47.8% y 49.6%), 

en tanto, el nivel de comunicación es bajo (46%). 

 

Existe relación entre la autoestima de las habilidades sociales con la 

adaptación a la escuela (p<.05). 
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4.2. Recomendaciones 

 

Ejecutar el programa de habilidades sociales desarrollado por el MINSA, el 

cual, desarrolla sesiones vinculados con la mejora de la comunicación, autoestima, 

toma de decisiones y asertividad, con ello, se puede potenciar las destrezas 

sociales de los adolescentes. 

 

Desarrollar un programa que posibilite la adaptación de los adolescentes, se 

recomienda desarrollar sesiones con base a las estrategias de afrontamiento 

centrado en el problema desarrollado por Lazarus y Folkman, los cuales ayudan a 

mejorar las capacidades adaptativas de las personas, esto, será de gran ayuda 

para los estudiantes participantes del presente estudio. 
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Validez de contenido 

 

Validez de contenido de la Subescala Escolar de la Escala de Magallanes de 

Adaptación 

 Subescala Escolar del EMA 

 Claridad Coherencia Relevancia 

Ítem J1 J2 J3 X̅ Aiken J1 J2 J3 X̅ Aiken J1 J2 J3 X̅ Aiken 

41 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

42 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

43 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

44 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

45 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

46 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

47 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

48 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

49 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

50 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

51 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

52 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

53 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

54 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

55 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

56 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

57 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

58 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

59 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

60 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

61 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

62 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

63 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

64 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

65 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

66 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

67 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

68 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

69 4 3 4 3.67 0.89 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

70 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 

71 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
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Validez de contenido de la Subescala Escolar de la Lista de Chequeo de 

Habilidades Sociales 

 Lista de Chequeo de Habilidades Sociales 

 Claridad Coherencia Relevancia 

Ítem J1 J2 J3 X̅ Aiken J1 J2 J3 X̅ Aiken J1 J2 J3 X̅ Aiken 

1 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
2 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
3 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
4 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
5 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
6 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
7 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
8 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
9 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
10 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
11 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
12 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
13 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
14 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
15 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
16 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
17 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
18 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
19 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
20 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
21 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
22 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
23 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
24 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
25 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
26 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
27 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
28 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
29 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
30 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
31 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
32 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
33 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
34 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
35 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
36 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
37 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
38 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
39 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
40 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
41 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
42 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 4 4 4 4.00 1.00 
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Validación de instrumento 

 

Validez por criterio y confiabilidad de la Lista de Evaluación de Habilidades 

Sociales 

 

Asertivida

d 

Comunicació

n 

Autoestim

a 

Toma de 

decisiones Total 

Í3 ,829**    ,526** 

Í5 ,854**    ,600** 

Í6 ,760**    ,468** 

Í14  ,675**   ,530** 

Í15  ,621**   ,437** 

Í17  ,638**   ,535** 

Í18  ,679**   ,535** 

Í20  ,721**   ,596** 

Í21  ,671**   ,521** 

Í24   ,671**  ,586** 

Í25   ,717**  ,598** 

Í27   ,751**  ,651** 

Í28   ,605**  ,558** 

Í30   ,662**  ,530** 

Í31   ,740**  ,737** 

Í32   ,641**  ,612** 

Í34    ,618** ,605** 

Í36    ,578** ,416** 

Í38    ,604** ,477** 

Í39    ,719** ,666** 

Í41    ,695** ,514** 

Í42    ,612** ,403** 

Asertividad - ,484** ,498** ,299** ,652** 

Comunicación  - ,565** ,438** ,787** 

Autoestima   - ,658** ,894** 

Toma 

decisiones    - 

,793** 

Α 0.745 0.751 0.808 0.704 

0.88

9 

 0.760 0.752 0.813 0.720 

0.89

3 

Nota: α = Alpha de Cronbach;  = Omega de McDonald’s 

**<.01 
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ANEXO III 

Consentimiento Informado

 

ANEXO IV 
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Documento de gestión
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