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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal validar la escala de habilidades 

sociales EHS en la población universitaria. Fue un estudio de enfoque cuantitativo, no 

experimental, de alcance descriptivo, de corte transversal y de diseño factorial realizado en una 

población de 844 estudiantes universitarios pertenecientes a distintas universidades del 

Ecuador que fueron seleccionados bajo criterios de inclusión y exclusión y estaban dentro del 

rango de edad de 18 años en adelante. El instrumento de evaluación utilizado fue la Escala de 

Habilidades Sociales EHS dirigida a identificar los niveles de habilidades sociales. 

En el análisis estadístico de la información recabada, se determinó que la validez obtenida 

mediante la correlación ítem- test, va de moderada a fuerte debido a que la mayor parte de 

elementos de la escala mantiene una correlación >0,50. En cuanto al análisis factorial 

exploratorio se aplicó la técnica de extracción de componentes principales obteniendo una 

varianza total explicada de 51,270% y la reagrupación de 7 factores. En el análisis factorial 

confirmatorio se efectuó el procedimiento de rotación VARIMAX el cual mostró un ajuste 

aceptable entre los nuevos factores y los ítems de la escala. Asimismo, a partir del método de 

consistencia interna se obtuvo un 0,899 de confiabilidad en relación a la escala global mientras 

que para las puntuaciones derivadas un 0, 603- 0,700 según el Alfa de Cronbach. Se concluyó 

que la escala de habilidades sociales EHS es un instrumento válido y fiable para su uso en la 

evaluación de población universitaria en el contexto ecuatoriano.  
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ABSTRACT 

The main objective of this research study was to validate the social skills scale EHS in the 

university population. This research study was a quantitative, non-experimental, descriptive, 

transversal, and factorial design. This study was applied to 844 students whose ages were from 

18 and older belonging to different universities in Ecuador who were chosen under inclusion 

and exclusion criteria. The gather the results, the researcher applied a social skills scale EHS 

to identify the social skills levels.  

The statistical analysis of the information collected, it was determined that the validity obtained 

through the item-test correlation ranges from moderate to strong because most of the elements 

of the scale maintain a correlation >0.50. On the other hand, it was applied an extraction 

technique to the exploratory factor analysis obtaining an explained total variance of 51.270% 

and the regrouping of 7 factors. In the confirmatory factor analysis, the VARIMAX rotation 

procedure was performed, which showed an acceptable fit between the new factors and the 

scale items. Moreover, the results obtained from the internal consistency method, a 0.899 

reliability was obtained in relation to the global scale, while for the derived scores a 0.603 - 

0.700 was obtained according to Cronbach's Alpha. It was concluded that the social skills scale 

EHS is a valid and reliable instrument for use in the assessment of the university population in 

the Ecuadorian context. 

KEY WORDS: VALIDITY, SOCIAL SKILLS, COLLEGE, RELIABILITY. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación sobre habilidades sociales es un tema que en la actualidad resulta 

importante sobre todo en ámbitos académicos, donde el ser humano pone en práctica las 

destrezas sociales aprendidas durante la niñez en el entorno de la familia. Aunque no existen 

suficientes datos estadísticos acerca de las habilidades sociales, es probable que entre un 5% y 

25% de la población infantil ha presentado algún tipo de dificultad en la interacción social 

dentro del ambiente escolar (Monjas, 2000). 

La enseñanza en cualquier nivel educativo va siempre de la mano de las habilidades 

sociales ya que potenciar la convivencia con los demás permite definirse a sí mismo e 

identificarse frente a la sociedad. Resulta importante mencionar que en la etapa entre la 

adolescencia y la adultez se presenta una concepción más sistematizada de las conductas 

sociales, por ello, la educación superior prima su enseñanza en formar profesionales éticos y 

socialmente responsables, fortaleciendo habilidades como el trabajo en equipo, toma de 

decisiones, resolución de problemas, comunicación asertiva y control de emociones (Ordaz, 

2013).      

Por esta razón es fundamental realizar evaluaciones psicológicas a partir de escalas o 

instrumentos que permitan conocer las fortalezas en las habilidades sociales, así como las 

falencias en algunas de ellas que pueden afectar el desarrollo personal, social y profesional de 

los futuros profesionales en los distintos ambientes que se desenvuelvan. Sin embargo, no 

existen test o pruebas psicométricas adecuadas al contexto sociocultural propio del país 

dirigidos a la población universitaria que permitan obtener resultados fiables sobre este 

constructo.  

La presente investigación resulta conveniente ya que elaborar la validación de la Escala 

de Habilidades Sociales (EHS), permitirá contribuir a la comunidad científica y académica en 

la disponibilidad de distintas baterías e instrumentos psicológicos dirigidos a la evaluación de 

las habilidades sociales en estudiantes universitarios, que sean óptimos y adecuados a entornos 

socioculturales existentes dentro del país sin que estos pierdan sus propiedades psicométricas 

o semánticas originales. A su vez, favorecerá en la obtención de diagnósticos e intervenciones 

adecuados además de la creación de programas de prevención y promoción que fomenten la 

importancia del fortalecimiento de conductas socialmente hábiles en distintos entornos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Contextualización 

La escala de calificación del sistema de mejora de las habilidades sociales fue validada 

en población infantil y adolescente en China. Se realizó la traducción y mejora de redacción de 

los ítems del instrumento brindando importancia a la cultura y hábitos normativos del contexto. 

Se observó que las subescalas evaluadas con mayor importancia para los padres de los 

evaluados son la cooperación, responsabilidad y la comunicación asertiva mientras que las de 

menor relevancia para desarrollar fueron las de compromiso, autoafirmación y autorregulación. 

Los resultados concuerdan con la filosofía del entorno en la mantención de valores 

interpersonales, así como de las normas sociales. El estudio concluyó que los adolescentes con 

problemas de conducta presentan dificultades en las destrezas sociales por lo que implementar 

y adaptar este tipo de investigaciones permite a las escuelas generar planes de acción en este 

grupo prioritario (Cheung et al., 2017).  

En otra investigación, se elaboró la validación de la tarea de desafío social de alto riesgo 

HiSoC en adultos con predisposición a padecer algún trastorno psicótico en Dinamarca. El 

estudio buscó establecer las propiedades psicométricas del instrumento y la relación entre la 

mantención de habilidades sociales y el desenvolvimiento general de las personas. Se 

desarrolló un ajuste de los ítems adecuándose al contexto danés donde se ha evidenciado que 

las competencias sociales son distintas a ámbitos americanos en donde se desarrolló la prueba, 

destacando las dimensiones de: expresión de emociones, comunicación y desenvolvimiento 

social- personal. Se obtuvieron resultados favorables en las propiedades psicométricas de la 

adecuación, con una confiabilidad de 0.88 según el alfa de Cronbach. Además se demostró que 

la variable habilidades sociales es un constructo independiente del nivel de intelecto del 
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individuo así como de los síntomas positivos o negativos presentes en la psicosis (Glenthøj 

et al., 2020).    

El ámbito de la evaluación psicológica en Latinoamérica ha sido escaso, sin embargo, 

en Chile se ha elaborado varias validaciones y estandarizaciones de test psicométricos 

adecuados a la realidad de esta población, aún con las dificultades que conlleva el proceso y la 

falta de apoyo al área investigativa. Según Vinet y Gónzalez (2013) la Asociación para el 

Avance de la Ciencia Psicológica determinó que de una revisión bibliográfica, el 13,7% de 

estudios corresponden a la construcción y ajuste de herramientas psicométricas avaladas a las 

normativas del contexto. Además del total de investigaciones, el 23,5% pertenecen a 

validaciones y adecuaciones de test psicológicos relacionados a la evaluación de procesos 

cognitivos e intelectuales.  

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) ha 

realizado estudios correspondientes a adaptaciones de instrumentos psicométricos para 

población argentina. Se encontró que en relación a las habilidades sociales y elementos 

relacionados, el Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología elaboró la traducción y 

validación de la escala de autocontrol en estudiantes universitarios obteniendo propiedades 

psicométricas adecuadas a la muestra hispanohablante (Urquijo et al., 2019). También, el 

Centro Interdisciplinario de Investigaciones en Psicología Matemática y Experimental Dr. 

Horacio Rimoldi ejecutó la adaptación de la escala de resiliencia del yo en adolescentes. Se 

determinó una validez y confiabilidad altas para la intervención en Argentina (Hess y 

Mesurado, 2019). 

Por otro lado, a nivel nacional se elaboró la validación de la escala de autoeficacia en 

población adulta en el contexto ecuatoriano. La investigación de enfoque cuantitativo- 

descriptivo y correlacional utilizó métodos estadísticos, obtuvo una confiabilidad de 0.91 según 

el alfa de Cronbach y una varianza de 51.4%. Según Bueno et al. (2018) se determinó que 



4 

 

existe una correlación adecuada en la escala, pues a partir del análisis ítem- test la traducción 

fue alta. También se comprobó que los puntajes superiores en autoeficacia repercuten en el 

comportamiento asertivo de las personas en el manejo adecuado de escenarios conflictivos.  

Así también, se elaboró la validación y adecuación de la escala de autoeficacia general 

en adolescentes y adultos jóvenes de la ciudad de Ambato y Pelileo. Se buscó comprobar la 

confiabilidad del instrumento en contexto ecuatoriano y la existencia de correlaciones entre el 

constructo y la procrastinación. Se identificó que la fiabilidad según el alfa de Cronbach fue de 

0.87 a 0.89 y existió una varianza de 52.1% en cuanto a la interrelación ítem- test. Se evidenció 

una relación moderada con la procrastinación académica, teniendo implicaciones en el 

desempeño escolar y en la obtención de habilidades de aprendizaje. Además, se observó 

implicaciones en el ámbito clínico, social y profesional en la resolución de conflictos de 

situaciones cotidianas (Moreta et al., 2019).  

A partir de la búsqueda bibliográfica realizada, se ha evidenciado claramente que las 

habilidades sociales son un constructo de estudio constante en distintos contextos, sin embargo, 

es clara la carencia de investigaciones con respecto a validaciones o adaptaciones de test 

dirigidos a la evaluación de las distintas conductas relacionadas a la interacción interpersonal. 

Esta falta de adecuaciones invita a los investigadores a desarrollar y ajustar herramientas útiles 

que permitan efectuar evaluaciones y diagnósticos de habilidades sociales, que a su vez servirá 

como una guía para futuras investigaciones.  

1.2. Definición de las variables 

1.2.1.Habilidades sociales  

Teorías que sustentan las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son actitudes adaptativas que permiten una mejor interrelación 

en el contexto. Existen varios modelos teóricos que tratan de explicar la manera adecuada en 

la adquisición de estas habilidades y como potencializarlas según las circunstancias; entre los 



5 

 

modelos destacan tres tipos de aprendizaje: social, experimental e interactivo (Contini y 

Coronel, 2015). 

Aprendizaje social de Bandura  

 Ferro (2020) menciona que el modelo de aprendizaje social está fundamentado a partir 

del condicionamiento instrumental de Skinner desarrollada en los años 60, el cual refiere que 

la conducta está mediada por la interacción del individuo con el medio. El aprendizaje se forma 

a partir de la intervención de varios procesos cognitivos, que actúan como mediadores en el 

mecanismo estímulo- respuesta- consecuencia positiva o negativa. El cumplimiento de este 

proceso beneficia al ser humano en prepararse de forma ajustada para un entorno social, 

formado a partir de tres aspectos relevantes:  

● Refuerzos positivos sobre habilidades sociales idóneas. 

● Aprendizaje por observación, principalmente para desarrollar procesos cognitivos de 

circunstancias sociales. 

● Feedback del establecimiento de relación entre dos o más personas. 

Aprendizaje experimental de Kendon y Argyle  

Este modelo enfatiza que la conducta social posee como factor fundamental de la 

interacción social al rol que cumple la persona en determinado contexto, incorporando 

comportamientos perceptivos, cognitivos y motrices. Esta teoría permite comprender que la 

deficiencia de habilidades sociales se produce a partir de un fallo en el proceso de aprendizaje, 

influenciado por la falta de cumplimiento de objetivos, fallas perceptivas, incomprensión en 

las señales sociales, así como déficit en la planificación y actuación ante la interacción 

(Fernández y Moreno, 2011).  

Aprendizaje interactivo de McFall 

El modelo interactivo de McFall explica que las habilidades sociales se forman a partir de 

un proceso complejo que interviene en la interrelación del individuo con el ambiente. Conte 
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(2011) explica que el comportamiento social se forma a partir de conductas y procesos 

cognitivos, implicados dentro de tres factores habilidosos: 

● Habilidad de descodificación: consiste en la adquisición de estímulos, selección de 

información significativa e interpretación de lo asimilado.  

● Habilidad de decisión: trata de la producción de la respuesta más racional.  

● Habilidad de codificación: supone en la realización de las conductas visibles. 

Conceptualización 

Las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos aprendidos desde la 

infancia, que facilitan la interacción social en ámbitos, sociales, académicos, familiares e 

interpersonales. Estas habilidades son necesarias en el establecimiento de las relaciones 

sociales, además permiten enfrentar situaciones desagradables mediante estrategias de 

afrontamiento, generando una comunicación asertiva y eficacia en la resolución de problemas 

(Rosales, 2013). 

Para Redondo et al. (2012) la palabra habilidad social se asocia a componentes teóricos 

complementarios. Por una parte, definen a la habilidad como la capacidad de generar una 

conducta dirigida a un objetivo favorable, es aquella destreza que al desarrollarse permite un 

funcionamiento óptimo en situaciones cotidianas. Por otro lado, el factor social permite hacer 

una aproximación conceptual sobre habilidades sociales como los actos aprendidos y 

potencializados por una persona que conllevan a mantener interacciones propicias con el medio 

en el que se desenvuelve, logrando una adaptación frente a situaciones altamente estresantes. 

Las habilidades sociales se relacionan con las conductas que permiten a un individuo 

la expresión de pensamientos propios, actitudes, derechos, deseos, aspiraciones, emociones y 

sentimientos en una situación de interacción interpersonal acorde a los distintos entornos en 

que se pueden presentar. Las conductas socialmente habilidosas influyen a su vez en la 

tolerancia y respeto de las conductas de los demás para generar una convivencia armónica. 
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Estas respuestas permiten entonces la resolución inmediata de problemas, disminuyendo la 

ocurrencia de conflictos interpersonales (Caballo, 2007). 

Las habilidades sociales son herramientas indispensables en la vinculación 

socioafectiva, su finalidad es evitar experiencias negativas asociadas a la convivencia diaria, 

permitiendo al individuo obtener el mayor beneficio.  La convivencia e interacción con otras 

personas es un equivalente a bienestar de vida, y el desarrollo de estas habilidades se vincula 

con la autoestima, la satisfacción vital y consecución de metas personales (Roca, 2014).    

Las habilidades sociales implican interactuar de forma idónea dentro de un contexto de 

relación con los demás. El desarrollo de estas habilidades se establece en la niñez y se fortalece 

durante la adolescencia, además influye durante la vida del individuo en aspectos como: toma 

de decisiones, establecimiento de vínculos afectivos y formación de valores personales 

(Moreno y Cuevas, 2006).   

Características de las habilidades sociales 

Los estudios acerca de las habilidades sociales tomaron mayor relevancia a partir de 1960. 

Por ello se han definido varias características específicas que permiten comprender los 

comportamientos de las personas durante una interacción social, que permiten cumplir un fin 

favorable.  Morales (2002) describe las siguientes características de las habilidades sociales: 

● Requieren de capacidades cognitivas previas, y un proceso de autorregulación 

emocional. 

● Son adquiridas a partir de la observación y el modelamiento, además de utilizar el 

método prueba y error. 

● Pueden presentarse a partir de conductas verbales mediante el modo de expresarse y el 

uso de la tonalidad de la voz, y conductas no verbales, es así como la comunicación 

corporal puede expresar estados afectivos. 

https://www.zotero.org/google-docs/?ReCodK
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● Necesitan de un nivel de raciocinio moral para ser adecuadas y cumplir un objetivo 

específico. 

Vaca (2021) define tres características primordiales que influyen en el ambiente en que las 

personas se desenvuelven: 

● Heterogeneidad: las habilidades sociales poseen conductas que aparecen en distintas 

etapas de la vida, de acuerdo con el contexto donde prevalecen interacciones 

interpersonales, aparecen de diferentes formas dependiendo a su vez de las habilidades 

sociales desarrolladas por los demás.  

● Naturaleza interactiva del comportamiento social: la construcción de 

comportamientos hábiles es independiente en cada persona, en base a las experiencias 

personales y sociales previas. Los aprendizajes que el sujeto ha desarrollado en el 

transcurso de la vida permiten la aparición de las habilidades sociales dentro de un 

marco de referencia lógico y estructurado. 

● Especificidad situacional del comportamiento social: la asunción de normas sociales 

implica la adaptación constante del ser humano a situaciones específicas, cumpliendo 

roles distintos que permiten adaptarse adecuadamente y lograr relaciones sociales 

funcionales.   

Muñoz et al. (2011) establecen a las habilidades sociales como conductas necesarias para la 

interacción y se caracterizan por: 

● Atender a la formación de conductas que permitan al ser humano ser aceptado y 

valorado en un ambiente social. 

● Aparecer en la relación al menos con otro individuo. 

● Ser observables a nivel cognitivo, conductual y emocional.  

● Ser constructos aprendidos mas no un rasgo de personalidad. 

Rosales (2013) define que las habilidades de interacción social:  
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● Se adquieren a partir del aprendizaje de distintas conductas percibidas en el ambiente. 

● Poseen elementos importantes en la interacción que son: conductuales, cognitivos, 

afectivos, motores y comunicativos.  

● Son maneras específicas de respuesta ante situaciones determinadas. 

● Están implicadas en distintos contextos sociales y aparecen el mismo instante de iniciar 

una interacción interpersonal. 

Dimensión de las habilidades sociales  

 Sarmiento et al. (2016) menciona que la escala de habilidades sociales presenta en su 

evaluación varias de las dimensiones presentes en la conducta social de las personas, 

definiéndolas de la siguiente manera:  

Tabla 1 

Dimensiones de la escala de habilidades sociales 

Dimensión Subescala Descripción 

 

 

 

 

Conductas de 

autoafirmación 

 

Autoexpresión 

en situaciones 

sociales 

 

Factor que se caracteriza por la capacidad propia de 

expresarse en distintas situaciones sociales de forma 

abierta y voluntaria sin necesidad de la aparición de 

nerviosismo. Consiste en la facultad de emitir 

opiniones, deseos, pensamientos, cuestionamientos y 

afectos con apertura, con el objetivo de obtener 

resultados positivos a nivel personal y con los 

agentes de interacción. 

Defensa de los 

propios 

derechos como 

consumidor 

Son las manifestaciones de comportamientos 

asertivos en la interacción con terceros, las cuales, se 

caracterizan por salvaguardar los derechos propios 

frente a causas injustas.  

Expresión de 

emociones 

Expresión de 

enfado o 

disconformidad 

Evadir aquellas situaciones que impliquen 

confrontación con los otros, primando la propia 

expresión de sentimientos de ira o enojo sustentados. 
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Conductas 

asertivas 

Decir “no” y 

cortar 

interacciones 

Es aquella capacidad de decir no sin repercusiones 

afectivas, se caracteriza por la destreza de terminar 

una relación mutua que el sujeto considera 

inadecuada para preservar. 

 

Hacer 

peticiones 

Factor que permite al individuo realizar 

requerimientos propios a sus semejantes, ya sean 

estas peticiones cosas materiales o intangibles. 

Iniciar 

interacciones 

positivas con el 

sexo opuesto 

Posibilidad de entablar una relación bidireccional 

con una persona del sexo contrario, facilidad de 

realizar cumplidos o hacer invitaciones. 

Nota: Información tomada de Sarmiento et al. (2016). Retos y tendencias de la educación 

para la humanización. Corporación Universitaria Americana. 

Elaborado por: Pazmiño (2021) 

Componentes de las habilidades sociales  

Las habilidades sociales, al igual que otras conductas se constituyen de varios 

elementos que al relacionarse adecuadamente permiten la ejecución de un comportamiento 

socialmente eficaz. Caballo (2007) detalla que existen componentes de tipo conductual, 

cognitivos y fisiológicos, estos aparecen normalmente en una interacción social, y se expresan 

a partir de distintas respuestas detalladas en la Tabla 2. 

Componente conductual 

Se define como los comportamientos o acciones que surgen en respuesta a un estímulo 

aprendido. Está estructurado por dos componentes: verbal y no verbal. El componente verbal 

está relacionado al tono, timbre, volumen, entonación de la voz y la claridad en la expresión de 

un mensaje. El componente no verbal, tiene que ver con las conductas que no pueden ser 

expresadas mediante la palabra y están asociadas al lenguaje corporal, que aparece 

normalmente en la interacción (Moreno, 2021). 
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Componente cognitivo 

Caballo (2007) destaca que el ambiente y las situaciones externas tienen influencia en 

la aparición de pensamientos, comportamientos y afectos de las personas. Al ser un agente 

activo, el individuo está en constante interacción con el medio y situaciones cotidianas, 

buscando enfrentarlas o evitarlas totalmente. Se caracteriza por la elaboración e interpretación 

que el individuo realiza sobre las circunstancias a las que se encuentra expuesto: a partir de los 

procesos cognitivos como el pensamiento, la concentración y la memoria el sujeto puede 

determinar su reacción próxima. 

Componente fisiológico  

Las reacciones fisiológicas no han sido estudiadas a profundidad; son un punto 

fundamental para comprender los elementos de las habilidades sociales como la comunicación. 

Según Román (2005) el componente fisiológico son todas las respuestas físicas que tienen 

origen en el preciso momento en que se mantiene una interacción social, son los cambios 

corporales transitorios que el ser humano es consciente. 

 

Tabla 2 

Componentes de las habilidades sociales 

Componente Tipos Ejemplo de conducta o acción 

 

 

 

 

Conductual 

 

Componente no verbal 

Mirada 

Dilatación de pupilas 

Expresiones faciales 

La sonrisa 

Postura del cuerpo 

Distancia y proximidad 

Contacto físico  

Apariencia personal  

Gestos  

 

Componente verbal 

Volumen de voz 

Timbre 

Tono e inflexión  
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Claridad de las ideas  

Fluidez 

La conversación 

 

Cognitivo 

 

Pensamientos e ideas 

Asertividad 

Empatía  

Resolución de problemas 

Comunicación  

Planes de autorregulación  

Comprensión de situaciones 

 

Fisiológico  

 

Respuestas físicas 

Presión sanguínea 

Flujo sanguíneo  

Respuestas electrodermales  

Respuestas electromiográficas  

La respiración  

Nota: Información tomada de Caballo (2007). Manual de evaluación y entrenamiento de las 

habilidades sociales. Madrid: España. Siglo XXI. 

Elaborado por: Pazmiño (2021) 

Importancia de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son las competencias adquiridas a partir de la relación 

establecida con los semejantes, estas habilidades toman relevancia en la vida personal y 

profesional del individuo al ser una base fundamental de su desenvolvimiento. El correcto 

desempeño social posibilita una convivencia más óptima, así como la capacidad de respuesta 

adaptada a distintas situaciones de la vida cotidiana (Monjas, 2000). 

  Según Ramos (2010) potenciar las habilidades sociales es fundamental ya que permite 

establecer vínculos satisfactorios con distintas personas, además que evita la aparición de 

comportamientos desadaptativos que pueden afectar el bienestar global. El éxito de una 

conducta socialmente habilidosa radica en el cumplimiento de objetivos personales y es 

importante su desarrollo adecuado para asegurar un desenvolvimiento idóneo en aspectos como 

comunicación, control afectivo y capacidad de interacción en contextos personales, 

socioculturales, demográficos, políticos y económicos (Ramos, 2021).  
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 Peiró (2012) plantea que el interés de generar conductas sociales efectivas influye de 

manera positiva en la facultad del individuo para adquirir un papel activo en los distintos grupos 

sociales al que pueda estar expuesto. Además, beneficia el establecimiento de relaciones, las 

habilidades sociales fortalecidas permiten el desarrollo de valores y la asimilación de normas 

y papeles que forman parte de la sociedad (Arévalo et al., 2018). 

  Las habilidades sociales no son parte de la personalidad, sin embargo, al fortalecerlas, 

influyen en la potenciación de características personales como la capacidad de interacción y 

comunicación con los demás. Los rasgos de personalidad predominantes relacionados a la 

conducta social son: extroversión, afabilidad, apertura mental, autosuficiencia y control 

(Vargas y Paternina, 2017).  

Según Mendo et al. (2016) las habilidades sociales están relacionadas con el bienestar 

psicológico, por lo que reforzarlas implica la mantención de la adaptabilidad, disminución de 

ansiedad social y trastornos relacionados a la afectividad, mejora del círculo social, 

autorregulación, control de emociones, aumento de la autoestima y conservación de la 

estabilidad personal.  

En la actualidad, las habilidades sociales son un tema de relevancia principalmente en 

el ámbito profesional, por lo que es fundamental que el ser humano fortalezca puntos clave de 

su perfil personal desde la niñez y en su adolescencia, resaltando la importancia del desempeño 

social óptimo y elaborado que permite el desarrollo profesional en distintos ámbitos de la 

sociedad (Madueño et al., 2020).    

Factores que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales  

Los comportamientos habilidosos se producen a partir de la interacción de la persona 

en distintos contextos. Según Ramos (2012) las conductas de interrelación eficaces son 

aprendidas desde la niñez, a partir de los primeros vínculos establecidos en el núcleo familiar, 

y se desarrollan durante el ciclo vital del ser humano influenciados por factores endógenos y 
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exógenos. Estas maneras de actuar previamente adquiridas tienen implicación sobre el 

desenvolvimiento adecuado en ámbitos educativo, social y laboral. 

Factores familiares 

Según Viqueira (2019) las primeras interacciones sociales son aquellas que se 

establecen a partir del apego que se genera en la familia. El estilo de crianza impartido, así 

como la convivencia que el individuo mantiene con sus padres y demás familiares definirán la 

capacidad de desarrollo social y afectivo. Si se mantiene un estilo de crianza democrático, es 

probable la aparición de destrezas sociales, fomento de autonomía y responsabilidad, así como 

una alta capacidad resolutiva. Si existe un estilo de crianza sobreprotector, este sería un factor 

que predispone la ineficacia en cuanto al desarrollo de habilidades sociales, aspecto que 

disminuye la capacidad de relacionarse, creación de miedos, dificultades en el 

desenvolvimiento interpersonal, así como desadaptación a los medios de relación. 

Factores escolares 

Las habilidades sociales se optimizan a partir de la interacción de las personas en 

distintos medios. El entorno académico es uno de los ambientes en el que el ser humano logra 

desarrollar otras habilidades que complementan a las adquiridas previamente en el hogar. La 

convivencia en el aula con los pares y figuras de autoridad como los maestros permiten 

construir comportamientos adaptativos, mejorar la comunicación y fomenta actitudes como la 

autoafirmación, el trabajo en equipo y las emociones. Asimismo, la relación con los demás, 

puede generar dificultades al momento de responder a las relaciones bidireccionales, generando 

reacciones negativas como el aislamiento, sentimientos de no pertenencia y rechazo a cualquier 

tipo de vínculo social (Vaca, 2021).  

Factores personales  

 Arcón y Milicic (1992) describen que la conducta socialmente habilidosa se compone 

de dos factores importantes, uno personal y otro que se establece en la interacción. Los factores 



15 

 

personales son características particulares de un sujeto y los rasgos de personalidad que dispone 

la persona. Estos factores se componen de aspectos constitucionales relacionados al 

temperamento, género, intelecto, apariencia y de tipo psicológico que son los procesos 

cognitivos, conductuales y afectivos, los cuales están detallados en la Tabla 3.     

Tabla 3 

Factores personales que influyen en el desarrollo de las habilidades sociales 

Factor Aspectos Componentes Descripción 

 

 

 

Personal 

 

 

 

 

Constitucionales 

 

Temperamento 

Hace referencia a aquellos rasgos 

comportamentales presentes desde el 

nacimiento, y acompañan a la persona 

durante toda su vida. 

 

Género 

Este componente indica las diferencias 

marcadas entre hombres y mujeres en 

cuanto al cumplimiento de su rol social. 

Apariencia 

física 

Refiere las diferencias de interacciones 

eficaces o escasas mantenidas por los 

individuos en base a un atractivo físico. 

 

 

 

 

Psicológicos 

 

Cognitivo 

Es aquella capacidad propia de un 

individuo que le permite aprender y 

ejecutar distintas habilidades sociales. 

 

Afectivo 

Hace énfasis en el reconocimiento de 

las emociones del otro, así como una 

manera correcta de expresar afectos en 

cuanto a una relación social. 

 

Conductual 

Son aquellos aspectos 

comportamentales específicos que 

facilitan formar la interacción social. 

Nota: Información tomada de Arcón y Milicic (1992). Vivir con otros. Santiago: Chile. 

Editorial Universitaria 

Elaborado por: Pazmiño (2021) 



16 

 

Déficit de habilidades sociales 

La deficiencia en habilidades sociales puede producirse desde edades tempranas, ya sea 

porque no fueron adquiridas a lo largo de la vida o por la dificultad de establecer una 

interrelación. En ocasiones, las conductas socialmente habilidosas no son desarrolladas debido 

a la falta de exposición de la persona a situaciones específicas o ya sea que ha tomado una 

postura poco adaptativa al momento de responder a estímulos sociales, evitándolos o 

reaccionando de manera negativa (Ballester y Gil Llario, 2002).  

 Moreno (2021) hace referencia al déficit de habilidades sociales como la dificultad de 

establecer una relación social adecuada. Es la incapacidad de enfrentar situaciones específicas 

y resolver problemas interpersonales. Esta deficiencia puede producir en el ser humano efectos 

adversos en la salud física como psicológica. Según  Delgado (2014) las habilidades sociales 

poseen distintos dominios, por lo que es imposible mencionar que un individuo es totalmente 

competente o incompetente al momento de socializar, más bien hay que reconocer que el sujeto 

posee fortalezas en cierto tipo de interacciones, pero su actuar es deficiente en otras formas de 

relación. 

Las habilidades sociales son un punto fundamental en la vida, son necesarias para el 

bienestar y crecimiento personal del individuo, sin embargo, si no son estimuladas 

adecuadamente estos comportamientos poco habilidosos pueden ser considerados como 

aspecto de relevancia en cuanto pueden ser fuente importante de conflicto, dificultades de 

adaptación y generador de ansiedad (García, 2011). 

Existen dos modelos teóricos que explican el origen de las dificultades en las relaciones 

sociales: el relacionado al individuo y el asociado al ambiente. Andrés (2010) define a estos 

componentes de la siguiente manera:  
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Tabla 4 

Modelos que explican la deficiencia en las habilidades sociales 

Temática Modelos Descripción 

 

 

 

 

 

 

Déficit de 

habilidad

es sociales 

 

Centrado en 

la persona 

Refiere que las dificultades de la persona en relacionarse son 

innatas, son aquellas conductas que genéticamente definen 

nuestras habilidades sociales, las cuales pueden ser la 

timidez, pasividad, agresividad, etc.   

 

Modelo de déficit 

Explica que en ningún momento se ha 

dado un aprendizaje adecuado de las 

habilidades sociales, por lo cual no 

pueden ser optimizadas. 

 

Modelo de 

interferencia 

Indica que las habilidades sociales se 

han aprendido correctamente, sin 

embargo, no se han puesto en marcha 

debido a múltiples obstáculos en la 

vida. 

 

Centrado en 

el entorno 

Destaca la importancia de la relación del individuo con el 

ambiente para la obtención y desarrollo adecuado de las 

conductas socialmente hábiles, así como el interés de 

generar redes sociales de desenvolvimiento para poner en 

práctica dichas competencias. 

Nota: Información tomada de Andrés (2010). Apoyo social, atención relacional y 

comunicativa en instituciones. España. Ideaspropias Editorial S.L. 

Elaborado por: Pazmiño (2021) 

Al observar una deficiencia en la adquisición de habilidades sociales es imprescindible 

la identificación de los patrones y situaciones que conlleven a propiciar este déficit, ya que al 

conocer estos comportamientos afectados posibilitará realizar un trabajo acertado al momento 

de afrontar, entrenar e intervenir con el sujeto (Delgado, 2019).  
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Habilidades de interacción social en jóvenes 

Las habilidades sociales se aprenden desde el nacimiento y se van reforzando a lo largo 

de los años, estas se relacionan con el aprendizaje y el desarrollo cognitivo; son más asimilables 

tanto en la infancia como en la adolescencia. La capacidad de socializar se adquiere a partir de 

la observación, depende de aspectos biológicos, personales y sociales que facilita la aparición 

de conductas que son aceptables para su grupo de interacción. Permiten cubrir necesidades 

propias de la persona, las cuales cambian mientras va creciendo y avanzando. Los 

comportamientos socialmente habilidosos aprendidos desde la niñez no determinan una 

estabilidad en su mantención ya que dependen de distintas situaciones que se presenten en la 

cotidianidad del sujeto (Ballester y Gil Llario, 2002).   

Según Contini y Coronel (2015) la mayor parte de niños y adolescentes mantienen 

déficits marcados en el establecimiento de relaciones ya sea por temor a la exclusión, inhibición 

en la interacción, aislamiento o la existencia de conductas como el enfado o agresividad 

aprendidas anteriormente en el ámbito familiar o académico. Estos factores repercuten en la 

posible aparición de problemas emocionales o del comportamiento, que son evidenciados con 

frecuencia en la práctica clínica y se relacionan a las deficiencias en las relaciones 

interpersonales. El constante estudio acerca de habilidades sociales en esta población 

demuestra que el trabajo en el reforzamiento de conductas sociales habilidosas son un predictor 

importante en la adquisición de capacidades de afrontamiento que permiten mantener un mejor 

desenvolvimiento y bienestar social durante la juventud y la adultez.  

Instrumentos utilizados para la medición de habilidades de interacción social 

La evaluación de habilidades sociales conlleva un proceso exhaustivo que se realiza por 

el profesional en psicología, inicia desde la primera entrevista con el paciente o su familia y 

varía mediante las intervenciones que se lleven a cabo. La valoración de conductas sociales se 

realiza a partir de métodos cualitativos y cuantitativos. Los instrumentos cualitativos están 
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compuestos por preguntas semiestructuradas o se basan en la subjetividad, estos pueden ser la 

observación y los registros conductuales propios del evaluador. Los métodos cuantitativos 

resaltan el uso de baterías o instrumentos psicométricos que arrojan resultados numéricos ante 

constructos psicológicos como las habilidades sociales (Aragón y Silva, 2008).  

Según Ontoria (2018) existen varias pruebas utilizadas para la valoración de las 

habilidades las cuales se describen a continuación: 

Escala multidimensional de expresión social (EMES) 

La escala multidimensional de expresión social EMES está compuesta por 150 

preguntas divididas en dos subescalas: motriz y cognitiva. Se describen situaciones sociales en 

distintos contextos como la pareja, amigos, familia, personas con jerarquías superiores, sujetos 

desconocidos, interacción en público, etc. Los resultados que arroja la escala se dan a nivel 

global y por habilidades sociales específicas.  

Sistema de evaluación conductual de la habilidad social (SECHS) 

Sistema elaborado por Vicente Caballo que se conforman de ítems elaborados a partir 

de los componentes verbales, no verbales y paralingüísticos. Además, se realizan simulaciones 

de situaciones cotidianas para evaluar las respuestas del individuo ante el contexto y los 

posibles escenarios de solución que manifieste. La evaluación se realiza a partir de la escala de 

Likert de 1 al 5, considerando un valor menor a 3 como un predictor de atención al 

mejoramiento de las habilidades deficitarias.   

Escala de actuación social (SPSS) 

El inventario de actuación social consta de 100 afirmaciones divididas en habilidades 

sociales positivas y negativas. Se valora a partir de la frecuencia de aparición de los 

comportamientos en diferentes contextos. Los resultados obtenidos muestran las fortalezas de 

ciertas habilidades, así como aquellas que necesitan reforzamiento para su desarrollo. 
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Evaluación de las habilidades de comunicación e interacción (ACIS) 

 Blesedell et al. (2005) definen que existen instrumentos psicométricos que permiten 

evidenciar las habilidades sociales en población adulta. La escala ACIS, consta de una lista de 

20 habilidades sociales que aparecen en el contexto de interacción de personas que padecen 

enfermedad física o mental. Consiste en la observación de conductas interpersonales y 

comunicativas con grupos mediante una escala de 4 puntos, que van desde el déficit hasta lo 

más adecuado.  

Cuestionario de comunicación social (SCQ) 

El instrumento consta de 40 afirmaciones que evalúan la competencia social y el 

potencial de comunicación del individuo. Está compuesto por dos dimensiones las cuales 

valoran comportamientos en la vida pasada del sujeto, así como las actitudes durante los 3 

últimos meses. Se aplica a familiares, cuidadores o maestros a partir de sus observaciones y es 

utilizado con frecuencia como un cribado para el posible diagnóstico del trastorno del espectro 

autista (Cejudo y Corchuelo, 2018).   

Cuestionario de habilidades de interacción social (CHIS) 

La prueba posee 60 ítems que dispone contenidos relacionados al “programa de 

habilidades de interacción social PEHIS”, encargada de evaluar distintas áreas de la 

interacción, entre las que destaca capacidad para hacer amigos, destrezas de comunicación, 

manejo de emociones, aptitudes en resolución de conflictos, así como facilidad de relación con 

adultos. El cuestionario de tipo likert permite realizar un plan adecuado para futuras 

intervenciones ya que en los resultados se evidencia los déficits en las habilidades sociales de 

los evaluados (Monjas, 2000).     

La validez de la escala de habilidades sociales requiere de procesos estadísticos que 

permitan evidenciar el grado de efectividad del instrumento para utilizarlo en ámbitos de 

evaluación en Ecuador. Por ello es importante definir los constructos como validez y 
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confiabilidad a partir de sus bases teóricas para mantener una mayor comprensión de la 

temática y de lo que conlleva la aplicación de métodos psicométricos.  

1.2.2.Validez 

Conceptualización 

La validez de test psicométricos se define como la capacidad de un instrumento de 

medir el nivel de exactitud de su constructo, cumpliendo con el objetivo para el cual fue creado. 

Permite conocer la exactitud, lógica y la habilidad de adecuación al contexto en el que es 

evaluado un test psicológico para obtener resultados adecuados. Esto permite entender de mejor 

manera la situación del ser humano frente a distintas afecciones, tomando en cuenta errores 

sistemáticos y no sistemáticos en su elaboración (Sánchez, 2008).  

Según Alvarado y Santisteban (2012) se entiende como validez a la capacidad de 

correlación entre puntuaciones directas obtenidas por medio de test y las puntuaciones 

estandarizadas de un criterio. La validez comprende un procedimiento estadístico que se 

ejecuta con anterioridad al uso de cualquier instrumento psicológico. Tiene el objetivo de medir 

un concepto o variable para conocer características específicas de individuos, grupos o 

sistemas. En la actualidad, la teoría de la medición explica que la validez cumple un papel 

fundamental ya que disminuye las dificultades en la psicometría y permite unificar el modelo 

de evaluación psicológica actual. 

En psicología, la validez depende del propósito que tiene un instrumento y su 

utilización en diferentes contextos. Cumple con un proceso complejo que varía frecuentemente 

de estudio a estudio y se realiza a partir de varios métodos (González, 2007). La validación de 

un instrumento se relaciona con cuestiones estadísticas, exploratorias y filosóficas, es un punto 

clave en la psicometría ya que demuestra el nivel de seguridad que tiene una prueba al valorar 

un constructo determinado (Vera y Oblitas, 2005). 
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Tipos de validez 

Para Giraldo (2006) existen varios tipos de validez utilizados en la investigación, de los 

cuales resaltan en el ámbito de exploración de psicología:   

● Validez de contenido: La validez de contenido o curricular es aquella que permite 

determinar la relación entre el resultado representativo de la evaluación de los ítems a 

partir de instrumentos psicológicos y el contenido de lo que se quiere medir. Este tipo 

de validez dependerá de la población objetivo a evaluar y del conocimiento que poseen 

los investigadores al momento sobre el área de valoración.  

● Validez concurrente: se define como la validez donde existe la interrelación entre los 

resultados del instrumento creado con otra prueba ya validada anteriormente, que 

estudian y evalúan el mismo constructo, buscando una congruencia.  

● Validez predictiva: conocida como validez empírica, es utilizada cuando el evaluador 

desea realizar pronósticos en base a los resultados obtenidos en la evaluación de los test 

y efectuar comparaciones futuras sobre la misma prueba con distintas variables. 

● Validez de constructo: es considerada como la concordancia entre los resultados 

obtenidos de las escalas y el constructo teórico que se quiere medir. Permite la 

identificación de la población y el contexto al que va dirigido, lo que permite homologar 

adecuadamente un test.   

El proceso de validación requiere de un conjunto de evidencias empíricas que permiten 

formar bases teóricas que sustenten la interpretación de las puntuaciones de las pruebas de 

manera más óptima. Ninguno de los instrumentos pueden validarse de forma general, más bien 

centran su estudio en validar situaciones específicas sobre distintos constructos relacionados a 

la variable que se quiere medir (Aragón, 2015).  
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Técnicas estadísticas para obtener la validez de un instrumento 

Análisis factorial exploratorio 

Se considera como una técnica estadística que permiten analizar todas las variables en 

conjunto. Tiene como objetivo principal la conformación de grupos de variables o factores que 

se correlacionan entre sí, permite reducir el número de variables que mantengan mayor relación 

y que facilite su interpretación. Si se mantiene un menor número de variables que sean 

consistentes, la explicación de un fenómeno se dará de forma más detallada. El AFE 

actualmente se utiliza en la investigación y creación de instrumentos en áreas de la salud o de 

carácter social (Martínez y Sepúlveda, 2012).   

Análisis factorial confirmatorio 

Para Pérez (2020) en el ámbito de la evaluación psicológica el análisis factorial 

confirmatorio es una técnica utilizada en estudios dirigidos a la validación de instrumentos de 

medida de distintos constructos. Se utiliza principalmente para conocer la validez de constructo 

de una escala a partir de la extracción de factores. Se diferencia del AFE ya que, al ser un 

proceso posterior a la exploración, el investigador cuenta con una hipótesis tanto sobre el 

número de factores, así como cuales de ellos poseen similitudes como para agruparse entre sí 

(Álvarez, 1994). 

Análisis de componentes principales 

Según Hernández (1998) el análisis de componentes principales es una técnica que 

pretende disminuir los datos a partir de la aplicación de varias combinaciones lineales y así 

precisar la estructura de varianzas y covarianzas del grupo de variables que no mantienen 

ninguna relación. Este método contribuye al proceso estadístico ya que facilita el análisis e 

interpretación de los resultados.  
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Procedimiento de rotación “VARIMAX” 

El método de rotación VARIMAX es uno de los procedimientos más utilizados en la 

investigación que a través de un procedimiento ortogonal permite disminuir el número de 

variables minuciosamente dejando a un lado los factores con cargas muy altas. Esto permite 

potenciar la manera de interpretación de tanto los factores como las variables observadas 

(Malhotra, 2004).  

1.2.3.Fiabilidad  

Conceptualización 

La fiabilidad o replicabilidad de medidas se define como la inexistencia de errores en 

las medidas que se calculan a partir de distintos procesos metodológicos que permiten 

evidenciar aleatoriamente las fallas en una medición. Se calcula mediante el alfa de Cronbach 

y se aplica a las puntuaciones de datos obtenidos a través de la evaluación de pruebas. Se 

considera que mientras mayor sean las repeticiones en las mediciones mejor se efectúa el 

análisis de la fiabilidad, por lo que se expresa que la confiabilidad mide la consistencia que 

poseen los ítems de las pruebas (Doval y Viladrich, 2005). 

La confiabilidad se atribuye a distintos aspectos que demuestra la coherencia que existe 

en las calificaciones. Los resultados permiten evidenciar la consistencia que posee una prueba 

evaluada en los mismos individuos, pero en distintas situaciones. A partir de comparaciones o 

correlaciones de las respuestas, se proporciona el nivel de error existente y al compararlo con 

el grado de error verdadero del instrumento, se obtiene la consistencia atribuible tanto al 

constructo como al test. Estos errores no pueden ser asumidos como reparables, pues están 

relacionados a situaciones fortuitas o propias de una escala (Anastasi y Urbina, 1998). 

La fiabilidad varía por distintos aspectos como la heterogeneidad de la población, el 

número de pruebas aplicadas simultáneamente, la dificultad en la elaboración de reactivos, así 

como la falta de conocimiento de los evaluadores sobre la aplicación y las variables que desea 
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medir. La confiabilidad es un elemento importante para la construcción de un test, pero no el 

único ya que va de la mano de la validez de la prueba, así como de la objetividad que posee el 

investigador en el análisis de datos y el manejo estadístico que realice durante el proceso de 

evaluación (Aiken, 2003). 

Tipos de confiabilidad 

 Hebben y Milberg (2010) explican a partir de la Teoría Clásica de los Test, que existen 

tres formas de conocer la fiabilidad de un instrumento psicológico, las cuales se definen a partir 

de la aplicación repetitiva de un instrumento o cuando se aplica una única ocasión un test a 

determinada población. Estas pueden ser: 

● Consistencia interna: es aquella que efectúa una correlación ya sea entre los elementos 

de una prueba de forma individualizada o las relaciona a partir de los mismos elementos 

con la puntuación total obtenida. 

● Confiabilidad test- retest: se define como la interrelación efectuada entre los resultados 

obtenidos de la evaluación de una misma prueba en dos tiempos distintos. Esto permite 

evidenciar la influencia de factores externos o internos en los resultados de un mismo 

instrumento. 

● Confiabilidad a partir de interevaluadores: supone la comparación realizada entre los 

resultados obtenidos por distintos evaluadores que investigan sobre la misma prueba o 

la misma variable de estudio y depende del juicio que tiene el examinador para su 

calificación. 

Técnicas para el análisis de consistencia interna 

Correlación ítem- test 

La correlación ítem- test o coeficiente correlacional de Pearson es un método estadístico 

que permite medir el grado de asociación existente entre dos variables. En otras palabras, se 

define como un indicador de fuerza que permiten vincular variables de cualquier grupo de 
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datos. Los valores de covarianza oscilan entre -1 y 1, donde los valores >0,40- 0,50 indican 

correlaciones fuertes, mientras los valores que se alejan del intervalo 1 representan menor 

correlación de las variables analizadas (García et al., 2017). 

Alfa de Cronbach 

El alfa de Cronbach es un índice que faculta al investigador tener el conocimiento de la 

correlación que existe entre los elementos que conforman un instrumento o escala psicológica, 

es aquella magnitud que refleja la presencia de un constructo o componente en cada uno de los 

ítems de un test. Este coeficiente de consistencia interna puede expresarse de manera global o 

a partir de los factores o dimensiones que constituyen un instrumento de evaluación. Se 

considera fiable al valor obtenido a partir de 0,70 y el valor alto esperado se da a partir de 0,90 

(Oviedo y Campo, 2005). 

Situaciones que afectan el proceso de validación y fiabilidad  

Según Hernández et al. (2014) existen varios factores que influyen en la recolección de 

datos que pueden causar errores de medición a futuro tanto en la validez como la confiabilidad 

de una prueba, entre ellos destacan: 

Improvisación 

● Falta de conocimiento del proceso de construcción de instrumentos que invalidan su 

uso. 

● En la elaboración de pruebas se necesita poseer basta información acerca del constructo 

que se desea medir y los elementos que sustentan su uso. 

● Uso de instrumentos que no se han adecuado para la población a la que se administra, 

así como el uso de test elaborados en países y contextos distintos al administrado. 

Factores personales relacionados a la población 

● Deseabilidad social, es decir entregar respuestas que reflejen una buena imagen de la 

persona o que cumplan con los estándares impartidos en el medio. 
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● Simulación, caracterizada por brindar una imagen contraria del individuo; pueden ser 

respuestas raras o de forma negativa. 

● Propensión al asentimiento sin utilizar el lenguaje verbal. 

Factores ambientales en la administración de test 

Son aquellas condiciones que influyen en los resultados de las evaluaciones y afectan 

la realización de la validación. Destacan elementos como el ruido, poca iluminación, pruebas 

demasiado largas, encuestas telefónicas o de tiempo muy corto, así como problemas técnicos 

en el caso de instrumentos psicológicos online. 

Dificultades externas a la evaluación 

Son aquellos obstáculos que imposibilita o retrasa la aplicación de las pruebas, resaltan 

aspectos como: cuestionarios inteligibles, poco espacio para las respuestas, desorden en las 

instrucciones o preguntas de la prueba además de la falta de hojas o materiales para el correcto 

desarrollo del instrumento.  

1.2.  Antecedentes investigativos 

En un estudio realizado por Miranda et al. (2014) se elaboró un análisis psicométrico de 

la escala de habilidades sociales EHS en 1206 universitarios pertenecientes a varias carreras en 

Chile. Se observó que el instrumento obtuvo una confiabilidad de 0.91 según la consistencia 

interna ordinal, además de una validez discriminante adecuada demostrando ser una escala apta 

para su uso en estudiantes de educación superior. Sin embargo, a partir de una revisión de 

consistencia interna que se realizó a los 6 factores que componen la escala se evidenció que su 

confiabilidad es muy baja por lo concluyó que es importante realizar una revisión a partir de 

otros coeficientes estadísticos.   

Así también, la escala de habilidades sociales fue validada para determinar las 

diferencias en habilidades sociales según el sexo en población universitaria. Se evidenció una 

validez y confiabilidad adecuada, obteniendo un 0,707 según el alfa de Cronbach. Además, se 
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observó que existieron mayores habilidades de comunicación en estudiantes de Psicología 

mientras en Ingeniería Química predominaron las habilidades de resolución de conflictos. La 

investigación se realizó a partir de un análisis factorial exploratorio, contó con la participación 

de 200 estudiantes de la Universidad Autónoma de México relacionados al área de la salud e 

ingenierías (Morales et al., 2017). 

Por otro lado, en un grupo de 826 adultos pertenecientes a población universitaria en 

España se obtuvo que la adaptación del cuestionario de Habilidades Sociales CHASO fue 

moderada en cuanto a la correspondencia entre las distintas habilidades sociales de las 

subescalas de la prueba. A partir de un análisis factorial exploratorio, se estableció que el test 

posee una validez de 0.56 y una confiabilidad de 0.88 según la consistencia interna. También 

se observó una correlación considerable en los enunciados: hacer frente a críticas y rechazar 

peticiones. Además, en el contexto español se identificó que los hombres mantenían un mayor 

número de habilidades sociales relacionadas a la defensa de derechos e interacción con otros 

mientras las mujeres poseían mejor desenvolvimiento en la expresión de emociones y pedir 

disculpas ( Caballo et al., 2017).   

Así también, en un estudio de diseño metodológico instrumental- transversal se realizó 

la validación transcultural del cuestionario de habilidades sociales CHS- U en contextos 

similares. La población participante estuvo conformada por 1025 estudiantes universitarios de 

varias instituciones de Argentina y Chile. La investigación determinó que el instrumento 

psicológico posee una validez de constructo y confiabilidad de 0.75 a 0.90, además de una 

correlación ítem- test de r= 0.27- 0.50. También se evidenció una concordancia adecuada en la 

adaptación de las cinco dimensiones y sobre la carga factorial, al ser poblaciones semejantes a 

nivel geográfico y sociocultural (Morán et al., 2018).  

Asimismo, Bolsoni y Loureiro (2020) realizaron un análisis del cuestionario de 

evaluación de habilidades sociales QHC- Universidad, el cual  fue validado y adaptado para su 
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uso en población universitaria clínica y no clínica. En el contexto brasileño se identificó que 

este medio de evaluación mantuvo propiedades psicométricas adecuadas. A partir de un análisis 

factorial y discriminante, los resultados reflejaron una validez y confiabilidad de 0.65 según el 

alfa de Cronbach. Además, se estableció la existencia de dificultades en la mayor parte de 

universitarios en habilidades como afrontamiento a críticas y expresión de afectos, 

independientemente del acceso a servicios de salud mental que poseían. 

Así también Valdés et al. (2016) realizaron un estudio en 502 alumnos víctimas de 

agresiones en instituciones educativas de México. A través del análisis estadístico realizado al 

Test de dificultades en habilidades sociales para el manejo de agresiones por pares se obtuvo 

una confiabilidad de 0.87 según el alfa de Cronbach para esta población. Además, se determinó 

una validez concurrente con la variable de victimización, a partir de puntajes que demostraron 

que el comportarse de forma pasiva frente a los maltratos de los pares incrementa la 

victimización en las niñas, mientras que en los niños se presenta un mayor valor de 

vulnerabilidad a ser agredido sin que exista esta conducta.   

Igualmente, en el contexto colombiano se elaboró la validación del instrumento de 

evaluación para habilidades sociales EDEX, debido a la carencia de test psicométricos dirigidos 

a esta población. Los resultados obtenidos en el estudio realizado por Niño et al. (2017) en 

1066 alumnos con la escala EDEX, mostraron una validez y confiabilidad de 0.98 a partir del 

análisis de Rasch, además, se observó dificultades en cuanto a la validez de contenido del 

instrumento. También se identificó la dificultad de los niños en la comprensión de preguntas 

con un grado de dificultad, por lo que se sugirió realizar un sondeo previo a la muestra para 

evidenciar su conocimiento cultural y social, así como el nivel de desarrollo de las funciones 

superiores e intelectuales. 

Tras la revisión elaborada de los estudios previos acerca de validación y adaptación 

transcultural de la escala de habilidades sociales EHS, se logró determinar la falta de 
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adecuaciones de instrumentos psicológicos dirigidos a la evaluación de las habilidades sociales, 

sin embargo, al recabar información, resultó factible utilizar las dimensiones del test y los 

temas relacionados a la variable, logrando obtener información acerca de temáticas como 

inteligencia emocional, asertividad, comunicación, resiliencia y autorregulación.  

En la investigación ejecutada por  Pulido y Herrera (2017) sobre la validación 

preliminar del instrumento para la evaluación de la inteligencia emocional como conjunto de 

habilidades estuvo basada en los ítems propuestos en la escala de habilidades EHS y en el test 

de inteligencia emocional de Mayer. Este estudio realizó la adaptación de diferentes elementos 

que en su totalidad buscaban medir el nivel de inteligencia emocional en 577 estudiantes de 

secundaria. En el caso de la EHS, se elaboró una adaptación del test en cuanto a sus factores e 

ítems, obteniendo una escala conformada por 32 elementos que evidenciaron una confiabilidad 

según el alfa de Cronbach de 0,79 y una varianza explicada del 37,17%. Mientras que del test 

dirigido a evaluar inteligencia emocional se encontraron resultados adecuados en cuanto a su 

fiabilidad con un valor de 0,840 a partir del coeficiente de alfa de Cronbach y una varianza 

total de 35,01%.  

Asimismo, en un estudio realizado por Lima et al. (2020) la escala de resiliencia 

Connor- Davidson fue validada para ser utilizada en la evaluación de estudiantes universitarios 

en México. Se determinó una fiabilidad mediante el alfa de Cronbach de 0.93, además una 

validez alta que permitió al test ser un instrumento adecuado para la evaluación clínica y 

comunitaria. También se realizó la adaptación de la traducción elaborada en población española 

tomando en cuenta las diferencias socioculturales de los dos países. El estudio realizado 

mediante un análisis factorial y correlacional se ejecutó en 1333 alumnos de medicina de la 

Universidad Autónoma de México. 

Por otro lado, Hernández y Camargo (2017) elaboraron la validación del inventario de 

estrategias de autorregulación SRSI- SR, aplicado en 542 estudiantes de Psicología de una 



31 

 

Universidad de Colombia. Se determinó una consistencia interna de 0.81. Además, mediante 

un análisis factorial exploratorio, se obtuvo una varianza del 53% referente a la reducción y 

evaluación de cada uno de los ítems. Se evidenció que en el contexto colombiano la dimensión 

de hábitos inadecuados de autocontrol presentó el mayor puntaje de la prueba. La situación de 

repetición y deserción de los alumnos mostró una variación significativa, donde el 31% del 

total de participantes que han tenido un antecedente de repetición de curso, presentaron hábitos 

inapropiados en la regulación de su conducta.  

 Araujo et al. (2018) realizaron la validación de la escala de comunicación padres- 

adolescente en estudiantes universitarios en Lima. Las adecuaciones se realizaron en factores 

como comunicación con el padre, así como con la madre, donde evidenciaron las dificultades 

psicológicas de los adolescentes debido a los conflictos de relación dentro de la familia. Se 

observó que la investigación desarrollada en 255 individuos de 16 a 25 años, obtuvo una 

confiabilidad entre 0.80 a 0.90 según el coeficiente de alfa de Cronbach. También, mediante el 

método ítem- test se precisó una validez adecuada para su aplicación en alumnos de educación 

superior.  

Asimismo, se efectuó un estudio de validación de la escala sobre habilidades de 

comunicación para conocer el nivel de habilidades comunicativas de 692 enfermeras que están 

expuestas a situaciones complicadas en el área laboral. Se elaboró un ajuste acorde al contexto 

español en las dimensiones: empatía, comunicación informativa, respeto y habilidad social, 

además de la adaptación del baremo dirigido al grupo de profesionales de salud. El estudio con 

un enfoque metodológico instrumental concluyó que existe una confiabilidad de 0.88 en cuanto 

a la consistencia interna, así como una validez estadísticamente aceptable para la evaluación 

en esta población (Leal et al., 2019). 

  Igualmente, Rivadeneira y López (2017) llevaron a cabo la validación de la escala de 

comunicación familiar mediante un estudio de tipo descriptivo- explicativo. El instrumento 
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presentó una validez de 0.57 a 0.60 y una fiabilidad de 0.90 a partir del alfa de Cronbach. La 

investigación elaborada en 340 personas, demostró que, en el contexto chileno, las dimensiones 

de expresión de afectos, resolución de conflictos y la facultad para escuchar fueron 

comprendidas de distintas formas en la zona urbana y en las comunidades rurales. Por tanto, se 

sugirió que la adaptación del instrumento psicológico sea ajustada para su utilización en base 

a la diversidad poblacional existente en Chile.  

Así también, se realizó la validación de la escala de actitud de habilidades de 

comunicación CSAS-P con el objetivo de analizar las destrezas del personal de salud en la 

obtención de capacidades comunicativas con los pacientes. Se encontró una validez de 

contenido mayor a 0.80 y una fiabilidad de 0.80 a 0.90 en cuanto a su consistencia interna. En 

la comparación realizada entre el grupo de enfermeras que han recibido formación en aptitudes 

comunicativas con quienes no, se observó que el personal instruido mantuvo mejores 

interacciones sociales con sus pacientes y compañeros. Además, factores como la memoria y 

experiencia laboral influyeron en los resultados del estudio en la elección de respuestas 

deseables. Este estudio de diseño descriptivo y transversal, contó con la participación de 110 

profesionales de enfermería que cursan un posgrado en Polonia (Panczyk et al., 2019). 

Finalmente, Saldaña et al. (2017) realizaron la validación en el contexto chileno del 

Inventario de asertividad de Grambill y Richey en una población de 759 estudiantes 

universitarios mayores a 18 años. Se determinó que el estudio descriptivo posee una 

confiabilidad de 0.92 a 0.95 mediante el alfa de Cronbach y una validez entre el 0.50% a 51.4%. 

Además, se evidenció que los componentes cognitivos y afectivos del test permitieron que esta 

escala sea un instrumento útil para emitir un diagnóstico adecuado en la clínica. Por otro lado, 

se identificó que la evaluación de asertividad en relación al contexto de educación superior 

permitió el desarrollo del trabajo en grupo, comunicación con los demás e iniciativa.   
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Al analizar a profundidad cada uno de los artículos científicos, se logró identificar que, 

en las validaciones de test y escalas psicológicas relacionadas a las habilidades sociales, 

aplicadas en diferentes contextos, se obtuvo una validez media- alta. A su vez, en relación a 

los contextos donde se han elaborado cada uno de los estudios, se evidenció que, en su mayoría, 

han sido efectuados en países latinoamericanos destacando entre ellos México, Colombia y 

Chile.  

1.3. Objetivos  

Objetivo General 

● Validar la escala de habilidades sociales EHS en la población universitaria. 

Para ejecutar este objetivo se utilizó la escala de habilidades sociales EHS que se aplicó 

en población ecuatoriana de diferentes universidades, los datos obtenidos se analizaron a 

partir del programa estadístico SPSS. 

Objetivos Específicos   

● Evaluar la discriminación de los ítems de la prueba aplicando la correlación ítem-.test 

corregida.   

Para cumplir este objetivo se utilizó el método estadístico conocido como coeficiente "r" 

de Pearson, mediante el cual se analizó de forma cautelosa los ítems que comparten menos 

varianza con el grupo objetivo. Posterior al análisis se eliminaron aquellos donde la correlación 

es menor a 0,4.  

● Obtener evidencias de validez vinculadas a la estructura interna de la prueba mediante 

el análisis factorial exploratorio. 

  

A partir de la prueba de KMO y Bartlett, se realizó el análisis factorial exploratorio con la 

finalidad de organizar los ítems que conforman el test psicológico. Luego, se elaboró el análisis 

factorial confirmatorio que permite disminuir la cantidad de variables latentes en base a 
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distintas combinaciones de las variables observadas (ítems de la escala) manteniendo la mayor 

varianza posible.   

● Analizar la confiabilidad de las puntuaciones derivadas de aplicar la prueba mediante 

el método de consistencia interna.  

 

Para analizar la confiabilidad de la escala en la población evaluada se utilizó los 

coeficientes de consistencia interna o cotas propuestas por Guttman (1945), entre la que destaca 

el coeficiente de Alfa de Cronbach. A partir de este método se establecieron las correlaciones 

existentes entre todas las partes de la escala, así como resultados de manera global mostrando 

el grado de consistencia en su aplicación. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA  

2.1. Materiales 

Instrumentos de evaluación 

Escala de habilidades sociales EHS (Gismero, 2002). 

Autor original: Elena Gismero González 

Año: 2002 

Descripción: instrumento de tipo escala Likert, tiene como objetivo la evaluación de la 

aserción y las habilidades sociales en población adolescente y adulta. Contiene 33 ítems, de los 

cuales 28 describen situaciones que representan deficiencias en las habilidades sociales y 

dificultades en la aserción y los 5 restantes están relacionados a condiciones positivas. Posee 4 

respuestas posibles desde “No me identifico en absoluto, la mayoría de las veces no me ocurre 

o no lo haría” hasta “muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos”. 

La puntuación describe que mientras mayor puntuación total, el individuo posee mejores 

habilidades sociales y mejor competencia en la aserción social.  

Forma de aplicación: individual o colectiva. Se realizará a partir de google forms, poniéndose 

en contacto con varias universidades que cumplan los criterios de inclusión. 

Tiempo de aplicación: 10 a 15 minutos, dependiendo la población. En los estudiantes 

universitarios el promedio está entre 10 y 12 minutos 

Confiabilidad: 0.88 según el alfa de Cronbach  

Validez: 0.74 

2.2. Métodos  

La presente investigación posee un enfoque cuantitativo, no experimental, de alcance 

descriptivo, de corte transversal y de diseño factorial. Se denomina de enfoque cuantitativo ya 
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que se utilizará la Escala de Habilidades Sociales (EHS) como instrumento psicométrico para 

establecer los niveles de habilidades sociales en estudiantes que se encuentran cursando una 

carrera universitaria. Es un estudio no experimental debido a que no se intervendrá en el objeto 

de investigación y se considerarán los datos a obtener de manera natural. Por otro lado, es de 

tipo descriptiva ya que se explicará características específicas de la población de estudiantes 

universitarios relacionadas a las habilidades sociales de este grupo. Además, es de corte 

transversal debido a que la investigación se realizará en un periodo de tiempo determinado. 

Asimismo, posee un diseño factorial debido a que facilitará distintos niveles de análisis en la 

investigación y permitirá la aplicación de distintos métodos estadísticos que demuestren las 

diferentes correlaciones entre las variables. 
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2.3. Operacionalización de las variables 

Tabla 5 

Operacionalización de las variables 

Variable Definición conceptual  Dimensiones  Instrumentos 

Habilidades 

sociales 

Se denomina habilidades sociales al 

conjunto de acciones que posibilitan 

la mantención de relaciones sociales 

positivas con terceros y la capacidad 

de afrontamiento y adaptación ante 

las diversas demandas del entorno 

(Peñafiel y Serrano, 2010). 

Esta escala brinda resultados de índice global del nivel de 

Habilidades Sociales de 12 años en adelante. Además, se 

evalúa a partir de 6 escalas:   

• Autoexpresión en situaciones sociales 

• Defensa de los propios derechos como consumidor 

• Expresión de enfado o disconformidad 

• Decir "no" y cortar interacciones 

• Hacer peticiones   

• Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

 Los resultados se identifican a partir de los siguientes 

niveles de habilidades sociales: 

- Bajo (25 o por debajo) 

- Medio (26- 74) 

- Alto (75 o más) 

Zapata et al., (2014) la 

escala de las habilidades 

sociales EHS posee: 

  

Validez: 0.74 

Confiabilidad: 0.88 

según el alfa de 

Cronbach 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.4. Población 

Para la evaluación se consideró a los estudiantes universitarios de las universidades del 

Ecuador en el periodo académico Octubre 2021- Febrero 2022. La población estuvo conformada 

inicialmente por 1032 personas, sin embargo, tras la aplicación de los criterios de inclusión y 

exclusión, la población se integró por 844 estudiantes.  

2.5. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión 

● Estudiantes universitarios matriculados en una carrera durante el periodo en el que se 

realizará la investigación. 

● Personas que han aceptado y firmado el consentimiento informado. 

● Estudiantes que contestaron la encuesta google forms dentro del plazo establecido. 

Criterios de exclusión 

● Estudiantes universitarios menores de 18 años. 

● Personas graduadas recientemente de una carrera. 

● Población que no cumple los requisitos solicitados en la ficha sociodemográfica. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Análisis y discusión de los resultados 

El análisis de datos se realizó en cuatro etapas. La primera incluye una correlación ítem 

test, que busca determinar los ítems que se relacionan o no con la escala. La segunda incluye un 

análisis factorial exploratorio, que busca identificar los factores latentes que permiten organizar 

los ítems que componen la escala. En la tercera etapa se realiza análisis factorial confirmatorio, 

el cual se centra en reducir la cantidad de indicadores, conservando la mayor varianza. Por 

último, en la cuarta etapa se determina la consistencia interna de las sub-escalas identificadas. 

Resultados 

Correlación ítem-test 

Tabla 6 

Correlación ítem-test 

Estadísticas de total de elemento 

 Media de escala 

si el elemento se 

ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 1 82,56 263,180 ,573* ,894 

ítem 2 82,02 263,438 ,516* ,895 

ítem 3 82,58 275,921 ,142 ,901 

ítem 4 82,55 267,558 ,395 ,897 

ítem 5 82,31 266,386 ,400 ,897 

ítem 6 82,40 261,049 ,568* ,894 

ítem 7 82,82 279,592 ,045 ,902 

ítem 8 82,40 262,954 ,522* ,894 

 ítem 9 82,47 262,204 ,563* ,894 

ítem 10 82,70 263,493 ,555* ,894 

ítem 11 82,06 259,591 ,609* ,893 

ítem 12 82,10 272,418 ,258 ,899 

ítem 13 82,12 267,185 ,430 ,896 

ítem 14 82,23 265,643 ,455 ,896 
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ítem 15 82,42 262,240 ,551* ,894 

ítem 16 81,76 280,808 ,012 ,903 

ítem 17 82,50 264,184 ,483 ,895 

ítem 18 82,99 274,460 ,201 ,900 

ítem 19 82,70 263,469 ,527* ,894 

ítem 20 81,98 263,167 ,522* ,894 

ítem 21 82,47 266,544 ,416 ,896 

ítem 22 82,31 262,208 ,540* ,894 

ítem 23 82,28 261,742 ,581* ,893 

ítem 24 82,31 261,622 ,550* ,894 

ítem 25 82,15 281,627 -,014 ,903 

ítem 26 82,22 263,321 ,532* ,894 

ítem 27 82,48 260,077 ,571* ,893 

ítem 28 81,79 266,697 ,441 ,896 

ítem 29 82,44 259,354 ,618* ,893 

ítem 30 82,13 263,434 ,533* ,894 

ítem 31 82,20 266,785 ,413 ,896 

ítem 32 82,78 266,070 ,455 ,896 

ítem 33 82,17 265,840 ,438 ,896 

Nota: *correlaciones con valores superiores a 0,50 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

Para analizar la consistencia interna del instrumento se calculó la correlación entre cada 

ítem y el puntaje total de la escala. Se tomaron en cuenta los valores superiores a 0,50 que indican 

de moderada a fuerte correlación de los ítems con la escala total ya que de esta forma se mantiene 

o se aumenta el índice de confiabilidad de la escala total. Por otro lado, también se puede observar 

ítems con valores muy bajos de correlación como son el ítem 3, 4,7, 12, 16,18 y 25 que si se 

eliminaran de la escala total el Alfa de Cronbach aumenta levemente. 

Discusión:  

De acuerdo con la correlación ítem- test corregida obtenida tras la aplicación del 

coeficiente “r” de Pearson, se observa que la mayoría de los elementos de la escala poseen una 

correlación alta con respecto a la totalidad del test >0,4. Sin embargo, existen ítems que, al poseer 

un valor de correlación menor al sugerido, disminuyen el grado de confiabilidad total de la escala 
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en la aplicación a estudiantes universitarios. Estos resultados se respaldan con los identificados 

en la investigación de la escala original desarrollada por Gismero (2002), donde se resalta que la 

versión del test compuesta por 33 ítems obtuvo mayor confiabilidad luego de aplicar la técnica 

de correlación ítem-test del primer instrumento  que estuvo compuesto por 50 ítems.  

Asimismo, en el estudio realizado por Quintero (2014) en Perú se observan que en los 

resultados encontrados sobre la correlación ítem- test se obtuvo niveles moderados y altos según 

el coeficiente de Spearman, siendo los ítems 3, 7, 16, 18 y 25 los que mostraron valores 

insuficientes y bajos en cuanto a la correlación. Estos datos son similares a los obtenidos en esta 

investigación a partir del coeficiente de Pearson, donde los ítems que presentan una baja 

correlación son el 3, 4,7, 12, 16,18 y 25.   

Consistencia interna 

Tabla 7 

Estadísticos de fiabilidad 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Factor I ,816 8 

Factor II 

Factor III 

Factor IV 

Factor V 

Factor VI 

,420 

,626 

,744 

,379 

,727 

5 

4 

6 

5 

5 

Escala Total ,899 33 

                              Fuente: Elaboración propia 

                           

Análisis: 

En la tabla 2, se puede observar que el Alfa de Cronbach para la escala total de 

habilidades sociales es de ,899 para los 33 elementos; esto indica una buena confiabilidad del 

instrumento, aun así, la escala original de habilidades sociales consta de 6 factores y se puede 

observar que el factor 2 con un alfa de ,420 y factor 5 con ,379 con los valores más bajos que 

indican baja confiabilidad. 
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Discusión: 

Al determinar el coeficiente de confiabilidad de la escala de habilidades sociales aplicada 

a estudiantes universitarios del Ecuador, se precisa que el instrumento posee una consistencia 

interna alta obteniendo una puntuación de 0,899 mediante el Alfa de Cronbach en la prueba 

global. Este resultado es similar al descrito en la escala original propuesta por Gismero (2002), 

donde se observa que la fiabilidad de la escala es de 0,88 según el Alfa de Cronbach.   

Se encontraron resultados similares en el la investigación elaborada por Salazar  et al. 

(2020) se encontró que la confiabilidad para la escala de habilidades sociales en estudiantes 

universitarios fue de 0.88, valor obtenido mediante el método estadístico del coeficiente del Alfa 

de Cronbach. Así también en el estudio realizado por Miranda et al., (2014) donde se consideró 

que la EHS es adaptable al contexto de población universitaria, se encontró un valor de 0,91 en 

cuanto a la consistencia interna lo que demuestra que este instrumento mantiene una correlación 

adecuada entre sus ítems.  

Análisis factorial exploratorio (AFE) 

Tabla 8 

Estadísticos del análisis factorial. KMO y prueba de Bartlett. 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo ,934 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 8012,312 

Gl 528 

Sig. ,000 

                Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

Como se observa en la tabla 3, el KMO es igual a 0,934, se puede realizar el análisis 

factorial porque existe asociación entre las variables (ítems). La probabilidad asociada al 
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estadígrafo de chi-cuadrado es igual a ,000 un valor menor que 0,05 nivel de significación 

asumido en esta investigación lo cual significa que las variables tienen asociaciones.  

Discusión: 

En la investigación realizada por Alburqueque (2020) en estudiantes universitarios, se 

determinó la validez de constructo de la escala de habilidades sociales EHS a partir de métodos 

estadísticos como la prueba de KMO donde arrojó un puntaje de 0,862  y en la prueba de Bartlett 

que demostró una puntuación de 9345,825 concluyendo que este instrumento es apto para ser 

sometido al proceso de análisis factorial. Estos resultados resultan semejantes con los obtenidos 

en este estudio ya que se obtuvo una adecuación de muestro (KMO) de 0,934 y un puntaje de 

8012,312 en cuanto a la prueba de esfericidad de Bartlett demostrando que existe una correlación 

adecuada entre las variables del estudio y resulta factible que la escala sea sometida a un análisis 

factorial.   

Figura 1 

Sedimentación de dimensiones (escala completa) 

 

Fuente: Elaboración propia  
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El Gráfico 1 muestra la sedimentación de factores. Como se aprecia, hay entre 4 y 7 

factores con autovalores cercanos a 1, lo que indica que es posible encontrar ese mismo número 

de factores o dimensiones latentes en la escala 

 

Tabla 9 

Varianza total explicada 

Componente Autovalores iniciales Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de 

varianza 

% 

acumulado 

1 8,836 26,776 26,776 8,836 26,776 26,776 3,481 10,548 10,548 

2 1,998 6,055 32,830 1,998 6,055 32,830 2,907 8,810 19,358 

3 1,537 4,658 37,488 1,537 4,658 37,488 2,833 8,585 27,943 

4 1,244 3,769 41,258 1,244 3,769 41,258 2,716 8,230 36,174 

5 1,167 3,537 44,794 1,167 3,537 44,794 1,928 5,842 42,016 

6 1,088 3,296 48,091 1,088 3,296 48,091 1,527 4,627 46,643 

7 1,049 3,179 51,270 1,049 3,179 51,270 1,527 4,627 51,270 

8 ,957 2,899 54,169       

9 ,903 2,736 56,905       

10 ,881 2,668 59,573       

11 ,827 2,506 62,079       

12 ,811 2,457 64,537       

13 ,798 2,418 66,955       

14 ,734 2,223 69,178       

15 ,703 2,130 71,308       

16 ,696 2,109 73,417       

17 ,668 2,023 75,440       

18 ,659 1,998 77,438       

19 ,628 1,903 79,341       

20 ,617 1,871 81,211       

21 ,595 1,804 83,015       

22 ,569 1,724 84,739       

23 ,553 1,676 86,415       

24 ,519 1,572 87,987       

25 ,508 1,538 89,525       

26 ,494 1,497 91,022       

27 ,480 1,455 92,477       
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Fuente: Elaboración propia  

Análisis: 

Para realizar el AFE, se consideran los 33 ítems retenidos luego de la correlación ítem-

test, con la forma de extracción "ML". En la Tabla 4 se observa que el modelo de 7 factores es 

el que tiene mejores ajustes. Se presentan los factores que componen el Instrumento de 

Habilidades sociales y el porcentaje total de la varianza explicada con un 51,270% de la varianza 

total. 

Discusión: 

La varianza explicativa obtenida para la población universitaria se define en base a 7 

factores que demuestran los ajustes realizados de la escala original. Estos ajustes permiten 

obtener una mayor correlación entre las variables acorde a la muestra evaluada. Se encuentra 

semejanza de resultados con el estudio realizado por Méndez (2016) en el que se observó que a 

partir del método de extracción y el análisis de componentes principales se obtuvo una varianza 

de 52,37% que se explica luego de la supresión de 4 factores. Por otro lado, autores como Vílchez 

(2020) y Palacios (2017) obtuvieron diferentes resultados mediante el uso del mismo método 

evidenciando una varianza explicativa de 64,45% y 67,889% respectivamente y con la 

conservación de los 6 factores originales.  

 

 

28 ,445 1,348 93,825       

29 ,437 1,324 95,148       

30 ,424 1,284 96,433       

31 ,412 1,248 97,681       

32 ,386 1,171 98,852       

33 ,379 1,148 100,000       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 



46 

 

Análisis factorial confirmatorio 

Tabla 10 

Matriz de componente 

  Componente 

1 2 3 4 5 6 7 

ITEM 1 ,315 ,367 ,048 ,510 ,099 ,125 -,098 

ITEM 2 ,381 ,242 ,014 ,547 -,019 ,019 ,038 

ITEM 3 -,086 ,002 ,028 ,455 -,104 ,529 ,144 

ITEM 4 ,116 ,610 -,036 ,111 ,184 ,101 ,017 

ITEM 5 ,142 ,592 ,141 ,107 -,045 -,076 -,137 

ITEM 6 ,329 ,540 ,274 ,109 ,057 -,042 ,146 

ITEM 7 -,013 -,022 ,099 ,017 ,001 ,712 ,108 

ITEM 8 ,712 ,142 ,159 ,126 ,028 -,081 ,024 

ITEM 9 ,714 ,125 ,183 ,171 ,097 -,104 -,002 

ITEM 10 ,468 ,271 ,012 ,273 ,367 -,055 -,054 

ITEM 11 ,352 ,243 ,144 ,518 ,196 -,137 ,030 

ITEM 12 ,068 ,210 ,230 ,284 -,185 -,507 -,078 

ITEM 13 ,081 ,516 ,120 ,150 ,250 -,160 ,005 

ITEM 14 ,115 ,430 ,352 ,121 ,112 -,274 ,150 

ITEM 15 ,170 ,446 ,419 ,151 ,161 -,006 -,106 

ITEM 16 -,131 -,101 ,063 ,245 -,060 ,126 ,724 

ITEM 17 ,582 ,120 ,217 ,075 ,157 -,037 -,063 

ITEM 18 ,470 ,226 -,099 -,020 -,287 ,431 ,189 

ITEM 19 ,486 ,193 ,114 ,236 ,268 ,040 -,157 

ITEM 20 ,156 ,145 ,287 ,618 ,019 -,016 ,037 

ITEM 21 ,172 ,315 ,339 ,179 -,024 ,141 -,311 

ITEM 22 ,135 ,371 ,374 ,178 ,311 ,123 -,094 

ITEM 23 ,128 ,352 ,517 ,289 ,114 ,004 -,115 

ITEM 24 ,207 ,291 ,684 ,088 ,033 ,014 -,088 

ITEM 25 ,048 ,063 -,067 -,086 -,007 ,165 ,779 

ITEM 26 ,340 ,052 ,463 ,251 ,195 ,019 ,026 

ITEM 27 ,603 ,051 ,354 ,201 ,102 ,143 -,111 

ITEM 28 ,151 -,067 ,383 ,442 ,233 -,127 ,088 

ITEM 29 ,324 ,264 ,100 ,505 ,341 ,017 -,044 

ITEM 30 ,006 ,337 ,243 ,397 ,400 ,038 ,122 

ITEM 31 ,103 ,118 ,291 ,069 ,628 -,028 ,069 

ITEM 32 ,279 ,213 ,123 ,035 ,658 ,009 -,166 

ITEM 33 ,179 ,016 ,686 ,024 ,219 -,048 ,076 

Nota: Método de extracción: análisis de componentes principales.  

 Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis: 

En la tabla 5, se puede evidenciar que el factor 1 contiene a los ítems 8,9,10,17,18,19 y 

27 con un total de 7 elementos, para el factor 2 de acuerdo con el análisis de componente rotado 

indica la pertenencia de los ítems 4,5,6,13,14,15 con un total de 6 elementos; el factor 3 con los 

ítems 23,24,26,33 en total 4 elementos; el factor 4 contiene a los ítems 1,2,11,20,28,29 y suman 

6 elementos, el factor 5 con los ítems 30,31,32 aporta un total de 3 elementos; el factor 6 los 

ítems 3,7 y 12 con este ítem tiene una relación inversa contiene 3 elementos y finalmente el 

factor 7 con los ítems 16 y 25 con solo 2 elementos y, de esta forma los ítems que quedarían 

excluidos son el 21 y 22 que no se ajustan a ningún factor por sus valores menores 0,40 que 

indican muy baja correlación.   

Discusión: 

A partir de la matriz de componentes se realizó las agrupaciones adecuadas de los factores 

que mantienen mayor correlación acorde a los datos recolectados de la población universitaria 

aplicada. Se obtuvieron 7 factores que fueron organizados mediante la rotación VARIMAX, 

donde se suprimieron los ítems 21 y 22 de la escala original que no se ajustaron a ninguno de los 

factores obtenidos. A partir del análisis realizado se obtuvo los siguientes factores con sus 

elementos. Como se describe en la Tabla 5 el factor 1 está relacionado a las habilidades 

comunicativas con el sexo opuesto, el factor 2 donde existe la predominancia de ítems asociados 

a cortar interacciones con los demás, el factor 3 vinculado a la capacidad de decir no ante distintas 

situaciones, el factor 4 ligado a la autoexpresión en situaciones sociales, el factor 5 relacionado 

a la expresión de enfado, el factor 6 correspondiente a la defensa de los propios derechos y el 

factor 7 que conlleva en su mayoría ítems asociados a hacer peticiones a otros sobre algo que se 

requiere.  

Los resultados obtenidos en este estudio contrastan levemente con los descritos por 

Gismero (2002) en la elaboración de la escala original, donde se describen la existencia de 6 
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factores los cuales organizan sus ítems de manera distinta a los resultados descritos 

anteriormente. El factor 1 correspondiente a la autoexpresión de situaciones sociales está 

compuesto por los ítems 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28, 29 , el factor 2 descrito como defensa de los 

propios derechos como consumidor contiene los ítems 3, 4, 12, 21, 30, el factor 3 o expresión de 

enfado o disconformidad posee los ítems 13, 22, 31, 32, la dimensión decir no y cortar 

interacciones denominado como el factor 4 está conformado por los ítems 5, 14, 15, 23, 24, 33, 

el factor 5 llamado hacer peticiones posee los ítems 6, 7, 16, 25, 26 y el factor 6 iniciar 

interacciones con positivas con el sexo opuesto está integrado por los ítems 8, 9, 17, 18 y 27. 

Tabla 11 

Estadísticas de fiabilidad por los factores que arroja la matriz de componente 

 Alfa de Cronbach N de elementos 

Factor I ,782 7 

Factor II 

Factor III 

Factor IV 

Factor V 

Factor VI 

,718 

,710 

,778 

,603 

,030 

6 

4 

6 

3 

3 

Factor VII ,523 2 

                            Fuente: Elaboración propia 

Análisis: 

Los estadísticos de confiabilidad para los nuevos factores que arroja la matriz de 

componentes de acuerdo con la tabla 6, demuestra que los 4 primeros factores tienen buena 

confiabilidad con Alfa de Cronbach superior a ,700 y los 3 factores restantes aportan baja 

confiabilidad a la escala con puntuaciones menores a ,603.  

Discusión: 

La consistencia interna de las dimensiones derivadas refleja una alta confiabilidad en los 

factores: habilidades comunicativas con el sexo opuesto, cortar interacciones con los demás, 

capacidad de decir no ante distintas situaciones y la autoexpresión en situaciones sociales con un 
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valor entre ,710 y 7,78 según el Alfa de Cronbach. Estos factores son los que mejor explican la 

fiabilidad de la escala adaptada a la población universitaria al aportar una potencia estadística 

alta. En cuanto a los factores” expresión de enfado o disconformidad”, “defensa de los propios 

derechos” y “hacer peticiones” evidencian una fiabilidad baja con una puntuación entre ,030 y 

,523. Esto demuestra que los 3 factores podrían ser eliminados para incrementar la consistencia 

interna de la escala. Estos resultados contrastan con los obtenidos por Quintero (2014) donde se 

observa que la confiabilidad obtenida sobre las 6 dimensiones estudiadas oscila entre ,606 y ,700 

recabados mediante el coeficiente del Alfa de Cronbach. 

3.2. Verificación de hipótesis 

Se comprueba la hipótesis de la investigación ya que como se demuestra en los resultados 

descritos anteriormente existe un coeficiente de confiabilidad de 0,899 según el alfa de 

Cronbach, lo que explica que la escala de habilidades sociales EHS es un instrumento que cumple 

los parámetros estadísticos y es válido para determinar las habilidades sociales en población 

universitaria del Ecuador. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones  

- Los resultados obtenidos en el análisis de la escala de habilidades sociales EHS 

establecen que es un instrumento confiable y válido para evaluar las habilidades sociales 

presentes en la población de estudiantes universitarios del Ecuador ya que cumple con 

los criterios estadísticos requeridos con una confiabilidad de 0,899 según el alfa de 

Cronbach.  

- Existe una correlación de moderada a fuerte entre los ítems del test y la escala en su 

totalidad. Esto se definió a partir del método r de Pearson donde se reflejaron valores 

altos en la mayoría de enunciados y puntuaciones de moderadas a bajas en los ítems 3, 

4,7, 12, 16,18 y 25.  

- Se evidenció que la escala de habilidades sociales aplicada en el contexto ecuatoriano 

presenta una varianza explicada del 51,270% obtenida a partir del método de extracción 

de componentes principales. Además, se realiza un ajuste de la escala obteniendo 7 

factores que agrupan los ítems de acuerdo a la tendencia en las respuestas del grupo 

objetivo. 

- A partir del método de rotación VARIMAX se concluye que la escala de habilidades 

sociales aplicada en jóvenes universitarios posee una adecuada validez de constructo 

obteniendo una reagrupación de los ítems de la escala original en siete factores 

relacionados a habilidades comunicativas con el sexo opuesto, cortar interacciones con 

los demás, capacidad de decir no ante distintas situaciones, autoexpresión en situaciones 

sociales, expresión de enfado, defensa de los propios derechos y hacer peticiones a otros.  
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- La prueba de consistencia interna de los factores obtenidos demostró valores de altos en 

las cuatro primeras dimensiones siendo estos mayores a 0,70 según el Alfa de Cronbach 

mientras que las tres restantes mantuvieron valores por debajo de 0,603. Además, en 

cuanto a la escala total se evidenció una consistencia interna del 0,899 valor que 

demuestra que la escala es una prueba confiable para su aplicación en población 

universitaria. 

4.2. Recomendaciones 

- Considerar el uso de la escala de habilidades sociales EHS adaptada a población 

universitaria ya que posee una confiabilidad y validez adecuada, esto beneficiará al 

ámbito no clínico en la identificación de habilidades sociales que puedan ser 

potencializadas en esta edad acorde al perfil personal y profesional de los individuos. 

- Realizar una prueba test- retest si se elaboran a futuro estudios de validación de 

instrumentos similares en la misma población con la finalidad de comparar el análisis 

psicométrico realizado en esta investigación con otros a nivel del tiempo.     

- Tomar en consideración que en la escala de habilidades sociales validada en población 

universitaria del Ecuador se omiten los ítems 21 y 22 debido a que no se ajustan a ninguno 

de los 7 factores del instrumento obtenidos en este estudio.      

- Se recomienda a los investigadores realizar un mayor número de validaciones tanto para 

instrumentos dirigidos a las habilidades sociales como para otras temáticas psicológicas 

direccionados a distintas muestras de diferentes edades, ya que esto permitirá responder 

a la necesidad de la población ecuatoriana de contar con material acoplado a la realidad 

y al contexto sociocultural propio del país. 

- Difundir los resultados obtenidos en el estudio principalmente en el ámbito de 

intervención para así contribuir en la evaluación adecuada de las habilidades sociales en 
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población juvenil fomentando a su vez el desarrollo de programas de prevención y 

promoción, conferencias o talleres acorde a las características propias del país. 

- Buscar estrategias que permitan realizar una evaluación directa y de forma presencial con 

el fin de evitar en lo más mínimo la aparición de sesgos que puedan dificultar el desarrollo 

adecuado de la investigación. 
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