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RESUMEN EJECUTIVO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOPEDAGOGÍA 

Tema: Flexibilidad cognitiva y habilidades sociales en estudiantes de educación 

general básica en la Unidad Educativa Particular Bautista. 

Autor: Guapisaca Duran Valeria Aracelly 

Tutor: Dra. Llerena Poveda Verónica del Carmen 

La flexibilidad cognitiva, esencial para la adaptación y el aprendizaje, te 

permite cambiar de perspectiva y ajustar tu comportamiento, lo que influye 

significativamente en tu rendimiento académico y social. Las habilidades sociales, por 

otro lado, son esenciales para una comunicación efectiva y el bienestar personal, 

facilitando la interacción y la resolución de disputas en la comunidad. El objetivo 

principal es determinar la influencia de la flexibilidad cognitiva y las habilidades 

sociales en los estudiantes mencionados. La metodología utilizada es de enfoque 

cuantitativo a nivel descriptivo y correlacional, donde se utilizó de instrumentos como 

el Test de Flexibilidad Cognitiva cambios y la escala de habilidad social de Arnold 

GOLDSTEIN. El estudio muestra una relación neutral entre la flexibilidad cognitiva 

y las habilidades sociales, lo que implica que el desarrollo de la inteligencia emocional 

y la regulación cognitiva no tienen influencia significativa en las habilidades sociales 

de los adolescentes. Esto subraya la complejidad de las habilidades sociales como un 

constructo multifacético, posiblemente influenciado por una variedad de factores más 

allá de la flexibilidad cognitiva. El estudio concluye la importancia de comprender y 

mejorar la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales en el ámbito educativo, 

también se enfatiza la necesidad de estrategias que aborden la rigidez cognitiva y 

proporcionen un ambiente educativo que fomente la inteligencia emocional y la 

interacción social saludable, estas son fundamentales para el bienestar personal, el 

éxito académico y la integración social de los estudiantes. 

Palabras clave: Adaptación, Comunicación, flexibilidad cognitiva, interacción, 

resolución de Conflictos, bienestar personal. 
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Topic: Cognitive flexibility and social skills in basic general education students at the 

Bautista Private Educational Unit 
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ABSTRACT 

Cognitive flexibility, essential for adaptation and learning, allows you to 

change your perspective and adjust your behavior, which significantly influences your 

academic and social performance. Social skills, on the other hand, are essential for 

effective communication and personal well-being, facilitating interaction and dispute 

resolution in the community. The main objective is to determine the influence of 

cognitive flexibility and social skills in the aforementioned students. The methodology 

used is a quantitative approach at a descriptive and correlational level, where 

instruments such as the Cognitive Flexibility Changes Test and the Arnold 

GOLDSTEIN social ability scale were used. The study shows a neutral relationship 

between cognitive flexibility and social skills, which implies that the development of 

emotional intelligence and cognitive regulation does not have a significant influence 

on the social skills of adolescents. This underscores the complexity of social skills as 

a multifaceted construct, possibly influenced by a variety of factors beyond cognitive 

flexibility. The study concludes the importance of understanding and improving 

cognitive flexibility and social skills in the educational field, it also emphasizes the 

need for strategies that address cognitive rigidity and provide an educational 

environment that encourages emotional intelligence and healthy social interaction, 

these They are fundamental for the personal well-being, academic success and social 

integration of students. 

Keywords: Adaptation, Communication, cognitive flexibility, interaction, 

Conflict resolution, personal well-being. 
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B. CONTENIDOS 

CAPITULO I.  

MARCO TEÓRICO 

1.1 Antecedentes Investigación  

Los antecedentes utilizados para la investigación que corresponden al estudio 

serán de dos variables: variable independiente la Flexibilidad cognitiva y la variable 

dependiente en Habilidades Sociales. Se tomará como referencias diferentes 

bibliografías, libros y artículos, que existe en varias publicaciones. 

En la Unidad Educativa Particular “Bautista” no se ha llevado a cabo 

investigaciones que aborde adolescentes de 13 y 15 años, que presenten dificultades 

en el manejo de las relaciones sociales equilibradas y saludables con sus compañeros, 

figuras de autoridad y la comunidad en general. En este contexto, la carencia de 

competencias sociales puede relacionarse con un desarrollo inadecuado de funciones 

ejecutivas, como el control inhibitorio, la flexibilidad mental, la planificación y 

memoria de trabajo (Díaz, 2021).  

1.1.2 Antecedentes internacionales  

En relación a este asunto, Gasa, (2021) llevo a cabo una investigación examino 

la conexión de Funciones ejecutivas (FE), la memoria de trabajo, control inhibitorio y 

flexibilidad cognitiva, las competencias sociales en un grupo de personas con edades 

de 12 y 16 años, pertenecientes a una institución educativa pública en Lleida, España. 

Para la valoración de las funciones ejecutivas, se emplearon distintos instrumentos 

específicos para cada componente, el Test de colores y palabras Stroop para el control 

inhibitorio, y el Test de clasificación de Wisconsin para la flexibilidad cognitiva (FC), 

para obtener información de las (FE). En cuanto a la medición de Habilidades Sociales 

(HS) se recurrió a la escala de habilidades sociales de Goldstein y la guía de 

observación SECHS. En conclusión, se logró identificar una evaluación positiva y 

estadísticamente significativa entre las funciones ejecutivas y habilidades sociales.  

Según Heredia, (2019) hace referencia a la Autorregulación, Flexibilidad 

mental y habilidades sociales, la muestra es de 100 estudiantes de 12 a 17 años, 
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cuantitativa no experimental, en el país de Perú. Donde se aplicó los test de cartas de 

Wisconsin, test de colores, palabras de Stroop y el cuestionario de Habilidades sociales 

(MINSA). En los resultados obtenidos de flexibilidad cognitiva, el porcentaje más alto, 

que representa 59% y el 39% se situó dentro del promedio. Esto indica que los 64 

sujetos presentan dificultades para inhibir tendencias impulsivas en la generación de 

respuestas. En la variable de habilidades sociales, se observa que el 58% de la muestra 

se ubicó en un nivel promedio, mientras que el 39% mostró un nivel alto. Es por ello, 

que en la muestra se ubica un nivel promedio en lo que respeta a sus habilidades 

sociales en comparación con la población nacional. Posee habilidades apropiadas en 

su interacción con sus pares. 

En una escuela chilena se realizó un estudio sobre las influencias parentales en 

la atención y la flexibilidad cognitiva de escolares, con una población de 96 padres y 

estudiantes. Utilizaron la escala de Parentalidad Positiva (e2p) y los niños la batería 

ENFEN utilizando la correlación de Person y ANOVA. Dando como resultado un 

impacto de las aptitudes parentales relacionadas con la orientación del cuidador de los 

niños, padres que se encuentren en riesgo influye de forma negativa en el rendimiento 

académico, atención, flexibilidad cognitiva y no promueve el aprendizaje, es por ello 

que mencionan la importancia de la familia en el desarrollo mental de los niños 

(Francisca Bernal-Ruiz, 2021). 

Morales & Zarate (2023) llevaron a cabo una investigación enfocada en 

analizar la relación entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales en un 

grupo de adolescentes femeninas, con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Esta 

investigación, que incluyó una muestra de 322 mujeres, utilizó el Registro de Bar-On 

ICE para medir la inteligencia emocional. Con el objetivo de establecer la correlación 

entre la inteligencia emocional y las habilidades sociales, se aplicó el coeficiente Alfa 

de Cronbach, obteniéndose un resultado notable de “rtt” = 0,933. Adicionalmente, se 

utilizó la correlación de Pearson, resultando en un coeficiente de rs = 0,653. Se observó 

también un valor P de p = 0.000, que es menor que 0.05, indicando una relación 

positiva significativa entre estas dos variables. 
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Los resultados de esta investigación resaltan la influencia significativa que las 

emociones tienen en el desarrollo de habilidades sociales en adolescentes, 

especialmente en el contexto de la resolución de conflictos. Este hallazgo es de gran 

relevancia para el ámbito educativo, sugiriendo la necesidad de integrar prácticas que 

fomenten la inteligencia emocional dentro de las instituciones educativas. Al hacerlo, 

se puede mejorar tanto el bienestar personal de los estudiantes como el ambiente 

escolar en general, facilitando un entorno más propicio para el aprendizaje y la 

interacción social saludable. 

Muñoz, (2020) mencionan la importancia de las Funciones Ejecutivas (FE) 

siendo destacadas por su complejidad y su capacidad para regular la actividad 

cognitiva, comportamiento, social y emocional. Se hizo un estudio de 275 niñas y 

niños chilenos se aplicó el Test de Colores y Palabras, Stroop, La escala de Messy 

evalúa Habilidades Sociales en edades de 4 a 18 años explicando el 29% de la varianza, 

sustentando la validez del estudio. De esta manera FE tiene impacto en la toma de 

decisiones y en los procesos de autorregulación. Siendo así, aspectos significativos en 

la vida de menoras que van creciendo en un entorno sociocultural, influyendo 

competencias a situaciones, habilidades sociales y desempeño académico.  

En la Revista Conciencia habla sobre las Funciones ejecutivas y habilidades 

sociales en estudiantes de 18-26 años un total de 176 es importante señalar que se 

utilizó la versión adaptada del BRIEF-A resultado 48.43 media, para población 

mexicana y la escala de habilidades sociales por 28 reactivos obteniendo resultados de 

las dimensiones como: manejo de conflictos 11.98, respeto 25.78, autopercepción 

24.20, expresión 26.36 y rechazar peticiones 11.44. Finalmente, este estudio de las FE 

permite encontrar soluciones novedosas y orientar a lograr objetivos, facilita la 

adaptación en entornos cambiantes, incluyendo en contextos sociales siendo 

importante para el entorno educativo permitiendo al estudiante a estar dispuesto 

aprender nuevas cosas, establecer metas y abordar de manera flexible los obstáculos 

que se presenten (Zavaleta-Herrera, 2022).  

1.1.3. Antecedentes nacionales  

En la investigación llevado por David, (2020), cuyo propósito fue examinar las 

funciones ejecutivas en adolescentes que han cometido infracciones, se utilizó una 
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revisión bibliográfica que abarco un total de 8,950 documentos científicos publicados 

entre el año 2015 y 2020 en Ecuador. Se empleo un método de muestreo no 

probabilístico que incluyo un total de 46 fuentes bibliográficas. Como resultado de 

esta investigación, se concluye que los adolescentes infractores presentan deficiencias 

en toma de decisiones, la flexibilidad cognitiva, el control inhibitorio y la 

planificación.  

 Velasco (2022) empleo un análisis de 18 estudiantes de 12 a 17 años, 

provenientes de la Fundación Proyecto Salesiano, en situaciones de vulnerabilidad, se 

empleó la Batería Neuropsicológicas de Funciones ejecutivas y Lóbulos Frontales 2, 

para la evaluación de las funciones ejecutivas, junto con la escala de Habilidades 

sociales de Goldstein. En conclusión, se llevó un análisis estadístico de calificaciones 

por Pearson, relevando que no se encontró una calificación significativa entre 

funciones ejecutivas y las habilidades sociales en los adolescentes de esta población 

de estudio.  

 Se hizo un estudio en Ambato donde se relaciona las habilidades sociales y el 

comportamiento en los estudiantes de subnivel básica superior en la Unidad Educativa 

“Nuevo Mundo”, mediante la escala de Habilidades sociales EHS que contiene 33 

ítems, detectando como resultados en la muestra de 127 estudiante donde se obtuvo el 

26,8% tiene un nivel bajo de habilidades sociales. Es decir, debido a la escasez de esta 

habilidad las personas actúan de manera incorrecta al relacionarse con los demás y por 

lo mismo no se adaptan al medio (Araujo, 2021).   

Por Torre, (2013) se estudio las funciones ejecutivas y la conducta sociales en 

una población de 11 a 13 años en el Colegio Laico de Quito, desde la neuropsicología 

se aplicó diferentes test como el de Stroop, Wisconsin la Escala de Conners en un 

colegio donde se centró que el 66% de estudiantes se presenta una baja residencia a la 

interferencia, el 3% muestra una residencia baja, mientras que el 15% tienen una 

residencia media, el 8% normal y el otro 8% es alta. Los resultados señalan la 

disfunción a un desarrollo insuficiente de los lóbulos fontal y problemas en el 

desarrollo de sus funciones ejecutivas al igual que tienen dificultad en resolver 

conflictos, impulsividad, irresponsabilidad, carácter violento, problemas de 

habilidades sociales y dificultades en el aprendizaje.  
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Este proyecto investigativo tiene el fin que me permita mejorar las habilidades 

sociales con la flexibilidad cognitiva para que no afecte en su rendimiento académico 

y social por factores externos o internos en su entorno educativo. Con todo es 

necesario, examinar ambas variables de manera individual. A continuación, se lleva a 

cabo una comparación de investigaciones relacionas con cada una de estas variables 

de forma independiente para lograr el objetivo de la investigación.  

1.2. Fundamentación Teórica 

1.2.1. Flexibilidad cognitiva 

Antecedentes históricos de la Flexibilidad cognitiva  

Luria, siendo precursora de la neuropsicología, en 1974 introdujo el termino 

“bloques funcionales”, luego fue denominado “funciones ejecutivas” por Muriel 

Lezak en 1982. No obstante, en 1988, Shallice, define las Funciones Ejecutivas (FE) 

como procesos que relacionan ideas, acciones simple y movimientos para abordar 

situaciones complejas. De la misma manera, Sholberg y Mateer en 1989, consideran 

que las funciones ejecutivas engloban diversos procesos cognitivos, incluyendo la 

elección de objetivos, anticipación, planificación, selección de comportamiento, 

autocontrol, autorregulación y el uso de retroalimentación externa recibida por la 

persona (Echavarría, 2017).  

Stuss y Benson en (1986) antes argumentaron que las funciones ejecutivas (FE) 

se relaciona con procesos cognitivos y emocionales. Destaca varios aspectos 

relevantes, que influyen la disposición de elegir, planificar, anticipar o inhibir la 

actividad mental, la flexibilidad cognitiva, generación de ideas fluidas y habilidad para 

la interacción social (Genoni, 2018).  

Concepto de la flexibilidad cognitiva 

Actualmente, Medrano (2023), define la flexibilidad cognitiva como la 

capacidad mental para la adaptación al cambio, siendo un elemento esencial del control 

cognitivo, como el pensamiento deductivo a la solución de problemas y toma de 

decisiones. Esta habilidad cognitiva posibilita la capacidad de modificar de manera 

dinámica el pensamiento o comportamiento, así como la creación de diversas 
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estrategias para los estudiantes de acuerdo con las exigencias del entorno educativo, 

con el objetivo de alcanzar comportamientos adecuados.  

La flexibilidad cognitiva permite ser una sociedad más tolerante y respetuosa 

con las personas, hacia las diferentes opiniones, contextos y creencias. Esta capacidad 

no solo fomenta un entendimiento mutuo más profundo, sino que también enriquece 

mutuamente a través de intercambio de ideas y experiencias diversa (Davere, 2022). 

Por ende, la flexibilidad cognitiva puede contribuir significativamente a la 

construcción de una sociedad más inclusiva como debe ser en el contexto de las 

instituciones.  

  Eréndira Romero García, (2022) hace referencia que cuando tocamos el tema 

de función ejecutiva como la flexibilidad cognitiva, es fundamental considerar tanto 

las características del entorno, en esta situación, el ámbito educativo, las disposiciones 

internas y externas para trabajar en tareas particulares del estudiante para mejorar el 

aprendizaje.  

También, se debe considerar la flexibilidad cognitiva permite pensar en varios 

conceptos al mismo tiempo que el cerebro se adapte nuevas circunstancias sin 

ocasionar traumas o alteraciones. Esta habilidad resulta de gran utilidad en la vida 

cotidiana y se puede mejorar o entrenar. En el caso de los niños, se convierte en un 

recurso educativo sumamente valioso, ya que beneficia en su desarrollo personal y su 

capacidad de aprendizaje. En particular, la flexibilidad cognitiva fomenta un 

pensamiento menos rígido, lo que facilita el desarrollo de la inteligencia y mejora la 

interacción social (Hernandez, 2021).   

De acuerdo a estos autores Bernal et al. (2021) y como se ha mencionado en 

varias investigaciones, la flexibilidad cognitiva se relaciona con la capacidad de ajustar 

nuestros pensamientos y comportamientos en respuesta a situaciones cambiantes. 

Implicar ser conscientes de que, si nuestras acciones no dan resultados deseados o 

dejan de ser efectivas, tenemos la capacidad de modificar pensamientos para alcanzar 

los objetivos y adáptanos al entorno con éxito.  

También, se encuentra que la flexibilidad cognitiva se compone de varios 

elementos, como la diversidad de conceptos, la generación de respuestas alternativas 
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y la adaptación de planos y comportamientos, entre otros aspectos. En contexto, 

expertos en la materia la describen como la habilidad de cambiar entre diferentes 

conjuntos de posibles respuestas, detectar errores y ajustar el comportamiento basado 

en la experiencia (Paba-Barbosa, 2019).  

Por otra parte, se puede presentar en el ámbito educativo en estudiantes la 

rigidez cognitiva que hace referencia como la incapacidad de adoptar nuevas 

conductas o creencias que representen algo nuevo. Es decir, se trata de mantener las 

misma ideas, comportamientos y creencias de manera inmutable o lo largo del tiempo, 

sin posibilidad de cambios. Esto puede tener un impacto negativo en la salud mental y 

dar lugar a conflictos en las relaciones sociales y familiares (Mingrone, 2023).  

Es necesario, para tratar esta rigidez cognitiva se establezca estrategias que 

ayuden a mejorar las relaciones sociales con individuos de diversas personalidades y 

trasfondos contribuirá a cultivar el respeto y la empatía. Participar en eventos, 

actividades o lugares que promuevan la interacción social y el intercambio de 

pensamientos, juegos o viajes; permitirá que alguien con deficiencia en la flexibilidad 

menta, comience a compartir el presenciar como otros participantes debaten y 

modifican opiniones esto se puede realizar en un aula de clases (Domiguez, 2023).  

La interacción social y lo individual en el desarrollo de la flexibilidad cognitiva 

Desde una perspectiva filosófica, se nos lleva a reflexionar sobre la dialéctica 

entre las experiencias sociales y la individualización subjetiva. Según la teoría 

histórica-cultural, el ser humano es social pero también es personal (Vygotsky, 1995). 

Ninguna de las características individuales del pensamiento o de las funciones 

ejecutivas surgen de manera autónoma en los estudiantes; más bien, se internalizan y 

se desarrollan a través de una especial dialéctica entre las condiciones externas e 

internas (Romero, 2022).  

Flexibilidad cognitiva y aspectos sociales. 

Desde la etapa de la infancia, los niños se relacionan con sus pares, 

especialmente en entornos escolares, donde se enfrentan diariamente a desafíos 

interpersonales. Un problema interpersonal en este ámbito implica una iteración social 

en cual dos o más personas participan, y puede ser que no coincidan entre sí sus ideas. 
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Resolver estos problemas requiere que desarrolle habilidades sociocognitivas para 

lograr conductas adecuadas. Un elemento crucial de estas conductas es la capacidad 

de conciliar las propias necesidades y mantener relaciones positivas con los demás 

(Maddio & Greco, 2010).  

De esta manera se interrelacionan de diferentes formas, se hablará de las 

conexiones más relevantes entre ambas:  

• Adaptación a diferentes contextos sociales: La flexibilidad cognitiva permite 

adaptarse eficazmente a diferentes contextos sociales. Las personas con esta 

habilidad pueden modificar su comportamiento, perspectiva y respuesta 

emocionales según las demandas de una situación social especifica.  

• Empatía y comprensión de perspectivas: También, la Flexibilidad cognitiva 

facilidad la capacidad de entender y tomar en cuenta las perspectivas de los 

demás. Esto es necesario para tener empatía y comprender los sentimientos de 

las personas. 

• Resolución de conflictos: La capacidad para cambiar de pensamiento y 

considerar diferentes soluciones contribuye a la habilidad para resolver 

conflictos de manera efectiva para todas las partes involucradas. 

• Comunicación afectiva: La (FC) influye en la capacidad para adaptar el estilo 

de comunicación a diferentes audiencias y contextos sociales. Las personas que 

pueden cambiar su forma de expresarse según la situación y podrán ser 

comprendidas y aceptadas socialmente. 

Importancia de la flexibilidad cognitiva en la adolescencia.  

En la etapa de la adolescencia, este procedimiento avanza de manera gradual y 

progresiva, siendo su evolución influenciada para diversos elementos 

neuropsicológicos y socio contextuales. A los 12 años, se evidencia un progreso en la 

flexibilidad cognitiva, así como otras funciones mentales entre estas la resolución de 

problemas y la memoria de trabajo. Este desarrollo es notable y se incrementa durante 

el periodo comprendido entre los 15 y 19 años (Ison, 2019).  

Al igual que las funciones de control cognitivo, experimenta un desarrollo 

progresivo a lo largo de la infancia y adolescencia, y la trayectoria de este proceso 

puede ser influenciado por experiencias tanto positivas como negativas. Por eso las 



9 

 

condiciones de desventajas a nivel-socioafectivo y la falta de oportunidades 

socioeconómicas-culturales en la infancia se asocian con un rendimiento débil de las 

funciones cognitivas. Es por ello, que el cuidado y apoyo socioafectivo, la calidad y 

de los vínculos tempranos y redes de apoyo, una educación de alta calidad y practica 

continua, puede contribuir a un desarrollo saludable de estas funciones importantes 

para el rendimiento del individuo (Ison, 2019).  

Flexibilidad cognitiva en el cerebro. 

Velasco (2022) nos menciona que las Funciones ejecutivas se presenta en 

diversas áreas del cerebro, se encuentra en la corteza prefrontal y la corteza cingular 

anterior, donde se operan distintos circuitos funcionales. En particular, la región dorsal 

lateral, de estas áreas está implicada en regulación de la memoria de trabajo, la 

atención selectiva, creación de conceptos, flexibilidad cognitiva, así como procesos de 

la metacognición, la cognición social, la conciencia y el autoconocimiento.  

Para el autor Mirta (2022), habla sobre la flexibilidad cognitiva que es una 

habilidad intrincada que involucra la capacidad de desviar la atención de un enfoque 

perceptual a otro, adaptando así la actividad mental y el comportamiento según lo 

requiera el contexto ambiental. Esta habilidad clave permite a un individuo abordar 

situaciones desde perspectivas novedosas o alternativas, y cambiar entre distintos 

puntos de vista con facilidad y agilidad. Es fundamental en la capacidad de ajustarse 

prontamente a cambios, respondiendo adecuadamente a las nuevas demandas o 

prioridades que emergen en el entorno. 

La flexibilidad cognitiva se refiere a la capacidad del cerebro para adaptarse 

rápidamente a situaciones nuevas o cambiantes, alternando entre diferentes modos de 

pensamiento o perspectivas. Esta habilidad es crucial para la adaptabilidad mental y la 

toma de decisiones efectivas, especialmente en contextos donde las reglas o las 

circunstancias varían (Barbosa et al.,2019). 

Test de flexibilidad cognitiva Cambios por N. Seisdedos. 

Este instrumento permite apreciar la capacidad que tiene el adolescente en 

concentrarse en una tarea al momento que le den instrucciones, es decir si el entorno 

cambia resuelve la situación presentada. Este test, tiene mucho que ver con elementos 
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de Cambios en figuras geométricas en polígonos de 5 a 9 lados, con una trama, color 

interior, sobre las que se pueden pedir:  

A) el numero de los lados del polígono 

B) el tamaño de la figura 

C) la intensidad de la trama interna. 

Este test nos va a permitir apreciar en como presentan su flexibilidad cognitiva 

acorde a la puntuación obtenida que va en valores de 0 a 1. Donde se obtendrá 

resultados como: Alta flexibilidad cognitiva, en proceso de flexibilidad cognitiva y 

baja Flexibilidad cognitiva, según Nicolas S., nos menciona que esto permitirá al 

especialista adecuar nuevas estrategias para mejorar en nuestro pensamiento, conducta 

y adaptarnos a nuevas situaciones inesperadas o novedosas (Cubero, 2000). 

2.1.2. Habilidades sociales 

Son importantes las habilidades sociales para la vida diaria y varios autores 

dedicaron sus investigaciones entre los que se destaca Bandura. Desde comienzos, 

Rodríguez-Rey (2020) indica que Bandura dio una relevancia significativa al proceso 

de aprendizaje a través de la observación, menciono que adquirimos conocimiento 

mediante modelos sociales. Al analizar la agresividad, llego a la conclusión de que la 

conducta agresiva de los padres tuvo impacto en el comportamiento agresivo de sus 

hijos. Es por ello, La teoría cognitiva-social del aprendizaje depende del entorno que 

se produce. 

Saico (2020), define las habilidades sociales como un conjunto de conductas 

que facilitan la mejora de nuevas relaciones interpersonales, contribuyendo a nuestro 

bienestar personal, permitiendo alcanzar objetivos, vencer obstáculos y lograr metas. 

Además, es importante que las habilidades sociales ejercen de forma significativa en 

la percepción que los adolescentes tienen de sí mismos y de la sociedad en general, si 

se les proporciona herramientas para responder de manera positiva en situaciones de 

estrés.  

Teorías de las Habilidades sociales según autores importantes 

Es importante fundamentar teóricos que han construido al enriquecimiento del 

desarrollo conceptual de las habilidades sociales como los siguientes autores: 
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Tabla 1. Teorías 

Teorías 

Autores Teoría Definición 

Thordinke 

(1929) 
Inteligencia social 

Thordinke dice que los individuos 

poseen la capacidad de comprender a 

sus semejantes y de actuar de manera 

sensata en su interacción social.  

Vigotsky 

(1978) 
Socio-Histórica 

Plantea la idea de que todas las 

aptitudes de la persona tienen su 

origen en el entorno.  

Gardner 

(1994) 

Inteligencias 

Múltiples 

Realizo una propuesta, de las cuales 

se destacó la interpersonal, 

relacionada con la capacidad de 

comprender a los demás. Engloban la 

HS, siendo destreza en el ámbito 

social, considera una manifestación 

de inteligencia. 

Wong, Day, 

Maxwell y 

Meara (1995) 

Variables cognitivas 

 Involucra la capacidad de adoptar 

diferentes perspectivas sobre 

situaciones, comprender a las 

personas, tener coo0cimeito de las 

normas sociales y mostrar apertura 

hacia los demás. 
Nota. Fuente: Carmen Paz Tapia Gutiérrez (2017) 

Habilidades sociales en el contexto educativo  

Para desempeñarse de manera afectiva, los educadores necesitan diversas 

habilidades, las cuales lo social como un componente crucial en su rendimiento 

profesional. Se halla que al tener habilidades sociales tiene mayores posibilidades de: 

Aprender y enseñar de manera efectiva, integrarse en su entorno social, participar 

activamente, mantener relaciones interpersonales satisfactorias y afectivas y 

desempeñarse de manera eficaz en el ámbito laboral (Tapia-Gutiérrez, 2017). 

Las habilidades sociales se encuentran dentro de la educación en todo momento 

al relacionarse con los demás. Es por ello que diversos autores hablan de este tema 

importante, han investigado estas habilidades en el ámbito educativo, organizándolas 

por componentes específicos como: la conductual-motor, cognitivo y emocional-

Fisiológico, se presenta en la Tabla 2 a continuación. (Tapia-Gutiérrez, 2017). 
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Tabla 2. Habilidades sociales 

Habilidades sociales 

Autores Conductual-Motor Cognitivo Emocional-fisiológico 

(1987) Larry 

Michelson, 

Don P Sugai, 

Rady P. 

Wood & 

Alan E. 

Kazdin. 

La capacidad de 

escuchar y la habilidad 

para solicitar 

colaboración son 

ejemplos de 

habilidades prosociales 

y sociales. 

Comunicación positiva 

con los demás, ofrecer 

sugerencias y solicitar 

cambios en el 

comportamiento. Esto 

es importante para 

establecer relaciones 

efectivas y 

constructivas en 

diversos contextos 

sociales. 

 Competencias 

socioemocionales, 

como la capacidad de 

expresar propios 

sentimientos y manejar 

el enojo. Habilidades 

sociales para afrontar 

el estrés, como 

solicitar aclaraciones. 

Afrontar el estrés al 

expresar quejas y 

manejar la presión del 

grupo. Habilidad que 

ofrece alternativas a la 

agresión, como 

responder ante burlas 

y resolver conflictos 

de manera 

constructiva.   

Isabel María 

Paula-Pérez 

(2000) 

Destrezas para 

mantener 

conversaciones 

afectivas. Además, las 

habilidades para 

cooperar y compartir 

son esenciales en 

situaciones sociales, 

fomentando la 

colaboración y la 

participación activa.  

Las expresiones 

verbales internas. Los 

modelos de 

pensamiento, las 

anticipaciones, los 

juicios subjetivos y los 

mecanismos de control 

personal.  

Habilidad que se 

relacionan con las 

emociones y 

sentimientos. 
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María 

Rosario 

Fernández 

Domínguez, 

José 

Emilio 

Palomero 

Pescador & 

María 

Pilar Teruel-

Melero 

(2009) 

La ayuda y el trabajo 

en equipo implica 

compartir ideas, llegar 

acuerdos y dialogar en 

busca de metas 

comunes. La 

asertividad y las 

habilidades sociales 

permiten expresar 

deseos y opiniones, así 

como defender los 

propios derechos de 

manera respetuosa 

hacia los demás. 

También, a resolver 

situaciones 

problemáticas y 

conflictos, de esta 

forma mantendremos 

relaciones saludables y 

constructivas en 

diversos contextos. 

 El tener conocimiento 

personal, control 

emocional, habilidad 

para expresar 

emociones y mantener 

un equilibrio 

emocional. Empatía, 

que implica la 

capacidad de ser 

empáticos. Expresar 

tantas emociones 

como la disposición 

para aceptar errores, 

fracasos y diferencias.  

Nota. Fuente: Sixto Cubo-Delgado 

Pesántez (2020) cita dentro del contexto educativo, las habilidades sociales son 

importantes en promover un ajuste personal adecuado, un mayor éxito académico y 

una integración social satisfactoria. En cambio, la carencia de estas habilidades puede 

dar lugar a dificultades en la aceptación por parte de los compañeros, problemas en el 

rendimiento escolar, cuestiones personales, desajustes emocionales en la infancia y 

una falta de adaptación. La falta de habilidades puede resultar en estudiantes con baja 

autoestima, dificultades en la expresión de deseos y opiniones y dificultades en el 

ámbito escolar. 

Es por ello que, el déficit de habilidades sociales puede dar lugar al desarrollo 

de comportamientos disruptivos que podría perjudicar al proceso de aprendizaje. Así 

que, el adecuado desarrollo de estas habilidades puede tener un efecto positivo en la 
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realidad en la calidad de vida de los adolescentes. Es decir, las habilidades sociales 

funcionan como un factor de protección en la vida de los jóvenes, mejorando los 

niveles de autoeficacia y autoestima. Es decir, los jóvenes que tiene un repertorio 

sólido, tienden a estar menos involucrados en incidencias de agresión en comparación 

con aquellos que la padecen (González, 2022). 

Características de las habilidades sociales  

Existen características importantes para entender las habilidades sociales como 

menciona García, (2017) a continuación: 

• Estas habilidades sociales son adquiridas mayormente en el aprendizaje, siendo 

el entorno interpersonal de la persona. 

• Las Habilidades sociales abarca aspectos motores y observables (conducta 

verbal), emocionales y afectivos (ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción 

social, atribuciones, auto lenguaje). 

• Son respuestas especificas a situaciones concretas. 

• Siempre se manifiestan en contextos interpersonales, que se despliegan en 

relación con otras personas (iguales o adultos), lo que implica la participación 

de más de una persona.  

Tipos de habilidades sociales  

Según Goldstein y otros autores (1989) entre la tipología más importantes que hay que 

mencionar en las Habilidades sociales son las siguientes: 

Habilidades sociales básicas 

• Escuchar 

• Iniciar una conversación  

• Mantener una conversación 

• Formular preguntas 

• Presentarse 

• Agradecer 

• Presentarse o presentar a otras personas 

Habilidades sociales avanzadas 
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• Pedir ayuda 

• Participar  

• Dar instrucciones y seguirlas 

• Disculparse  

• Convencer a los demás de una opinión  

Habilidades relacionadas con los sentimientos 

• Reconocer y comprender los propios sentimientos 

• Expresar adecuadamente los sentimientos 

• Identificar y comprender los sentimientos de otras personas 

• Manejar situaciones de enojo de otro 

• Expresar afecto 

• Resolver el miedo  

• Reconocer y recompensar a si mismo de manera positiva. 

Habilidad de planificación  

• Tomar decisiones basadas en la realidad 

• Analizar las causas de la dificultad 

• Definir metas claras. 

• Evaluar las propias habilidades  

• Recopilar información  

• Organizar el día a día  

Habilidad para hacer frente al estrés 

• Expresar una queja 

• Contestar a una critica 

• Exhibir juego limpio después de un encuentro deportivo 

• Resolver la vergüenza 

• Arelársela cuando te dejen solo 

• Apoyar a un amigo 

• Responder al fracaso 

• Lidiar con mensajes contradictorios 

• Responder a una acusación de manera adecuada 
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• Afrontar a las presiones del equipo  

Habilidades alternativas a la agresión 

• Pedir permiso 

• Compartir algo 

• Brindar ayuda 

• Desarrollar habilidades de autocontrol 

• Participar en negociación 

• Prevenir los problemas  

• No entrar en conflictos o pelear 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

• Determinar la influencia de la flexibilidad cognitiva y habilidades sociales en 

estudiantes de Educación General Básica en la Unidad Educativa Particular 

Bautista.  

Objetivos específicos 

• Fundamentar teóricamente la flexibilidad cognitiva en las habilidades sociales 

de los estudiantes de educación general básica en la Unidad Educativa 

Particular Bautista.  

Este objetivo se llevará a cabo mediante una revisión bibliográfica de fuentes 

confiables y validades relacionadas con las dos variables mencionadas. Se emplearán 

fuentes científicas, datos de la UTA, Google académico.  

• Evaluar la flexibilidad cognitiva de los estudiantes de EGB de la Unidad 

Educativa Particular Bautista, mediante el test de Nicolas Seisdedos 

“CAMBIOS”, flexibilidad cognitiva. 

Se pretende cumplir este objetivo con la aplicación del instrumento y obtener 

resultados cualitativos, con el permiso de las autoridades correspondientes de la 

institución, padres de familia y los estudiantes involucrados en esta investigación.  
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• Medir el nivel de habilidades sociales de los estudiantes de EGB mediante la 

utilización del cuestionario de habilidades sociales por Arnold GOLDSTEIN.  

Este objetivo se logra por medio de la aplicación del cuestionario, el cual 

permitirá obtener datos significativos en la investigación de las habilidades sociales en 

los estudiantes que presenten dificultades.  

• Proponer un manual de estrategias metodológicas que permitan mejorar la 

flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales en estudiantes de Educación 

General Básica.  

Este objetivo se cumple con la elaboración de un manual de estrategias 

psicopedagógicas que permitan fortalecer la flexibilidad cognitiva y habilidades 

sociales en la Unidad Educativa “Bautista”. 
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CÁPITULO II. 

METODOLOGÍA  

Con el propósito de llevar acabo esta investigación, se han empleado diversos 

recursos que han facilitado su desarrollo, a continuación, se describe en detalles de la 

tabla:  

Tabla 3. Materiales 

2.1 Materiales  

 Recursos 

Recursos institucionales 

Universidad Técnica de Ambato  Biblioteca virtual 

Unidad Educativa “Bautista” Recolección de datos de los 

estudiantes 

Recursos humanos 

Investigador  Valeria Aracelly Guapisaca Duran  

Tutora de la investigación  Dra. Verónica Llerena Mg 

Participación de la Unidad Educativa 

“Bautista” 

Tutora del DECE, rectora y 

estudiantes.  

Recursos materiales 

Instrumento de evaluación variable 

independiente: flexibilidad cognitiva 

Test de Nicolas Seisdedos 

“CAMBIOS”  

Instrumento de evaluación variable 

dependiente: habilidades sociales 

La escala de habilidades sociales por 

Arnold GOLDSTEIN. 

Programas  Microsoft word, PowerPoint y 

Microsoft Excel. 

Recursos financieros 

Movilización  $50,00 

Impresiones  $36,00 

Imprevistos  $25,00 

Materiales de escritorio $5,00 

Total $116,00 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

 



19 

 

2.2 Métodos  

La metodología es importante en este trabajo como guía de la investigación, 

detallaremos como se ha recopilado y analizado los datos importantes, afirmando así 

la rigurosidad del desarrollo.  

2.2.1 Enfoque de la Investigación 

Esta investigación adoptará un enfoque mixto, fundamentado en la 

combinación de metodologías cualitativas y cuantitativas. En su dimensión cualitativa, 

el estudio explorará la influencia de la flexibilidad cognitiva en las habilidades sociales 

de los estudiantes de educación general básica de la Unidad Educativa “Bautista”. Este 

enfoque permitirá una comprensión profunda y detallada de cómo la flexibilidad 

cognitiva puede afectar las interacciones y el comportamiento social en el ámbito 

educativo. 

Y posteriormente, se da un enfoque cuantitativo a la aplicación del test de 

Nicolas Seisdedos “CAMBIOS”, con el propósito de recopilar datos numéricos. Estos 

datos nos permiten determinar el nivel de la capacidad para concentrarse en una tarea 

a los estudiantes al presentarse cambios en las figuras expuestas en el test. También, 

se evaluará las habilidades sociales con la escala de Goldstein, obteniendo resultados 

en las seis dimensiones que se divide este cuestionario.  

2.2.2 Niveles de investigación 

Exploratoria: es exploratoria debido a ser un tema novedoso, la correlación 

de la flexibilidad cognitiva en habilidades sociales siendo algo que no conocemos y se 

logra un análisis mediante la observación y métodos cualitativos (Arias, 2020).  

Al mismo tiempo es descriptivo, porque se presenta de forma puntualizada las 

características de la población. que se está estudiando teniendo información de la 

flexibilidad cognitiva según la edad y el nivel de estudio de los estudiantes (Alban y 

Molina, 2020).  

Por último, es correlacional se enfoca en entender la relación entre dos 

variables y como una de ellas cambia en función de la otra. En esta investigación, nos 

encontramos el análisis de la flexibilidad cognitiva y su grado de asociación con las 

habilidades sociales en los estudiantes (Arias, 2020).  
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2.2.2 Diseño de investigación:  

El diseño de la investigación será no experimental-trasversal busca establecer 

la relación entre las dos variables en un tiempo determinado y esa información se 

realiza el análisis del objetivo, sin seguir en un largo tiempo a los estudiantes de la 

Unidad Particular “Bautista”, en este caso septiembre 2023-febrero 2024 (Cvetkovic-

Vega et al., 2021). 

2.2.3 Modalidad de investigación 

Bibliográfica  

En esta modalidad, también se emplea una metodología de investigación 

bibliográfica, ya que implica la búsqueda de referencia relacionadas con el tema para 

sustentar la información, haciendo uso de investigaciones como revistas, libros y 

artículos científicos (Arguedas, 2020). 

En esta modalidad, se emplea con el propósito de fundamentar y respaldar la 

información proporcionada. Esta estrategia implica la búsqueda de referencias 

relevantes relacionadas con el tema de estudio a través de fuentes académicas y 

científicas, tales como revistas especializadas, libros académicos y artículos 

científicos.  

De campo 

Este trabajo es de campo donde se originó la investigación en la Unidad 

Educativa Bautista, aplicando de forma presencial los instrumentos a los estudiantes, 

esta estrategia permitió recopilar información relevante, para percibir la realidad y 

necesidad de la institución.  

2.3 Descripción del modelo de investigación 

2.3.1 Población y Muestra 

Población  

En la población de educación general básica de la Unidad educativa “Bautista”, 

en el cantón de Ambato, abarca a los estudiantes desde primero hasta décimo año sin 

embargo mi muestra está enfocada solo en edades de 12 a 15 años de edad por el tema 

de habilidades sociales donde según el autor principal Jean Piaget, (1995) menciona 
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que en esta edad existe el interés por temas sociales e identidad y son capaces de 

resolver problemas.  

Muestra  

La muestra del estudio en este proyecto de investigación serán estudiantes en 

educación general básica superior, es decir: octavo, noveno y décimo año de la Unidad 

Educativa “Bautista” en la ciudad de Ambato. Siendo la muestra no probabilística 

permitiendo que se base en la convivencia, lo que otorga a elegir de manera 

discrecional la cantidad de participantes que formaran parte de este estudio (González, 

2021). Este estudio se llevó a cabo bajo la vigilancia de la coordinadora del DECE y 

docentes de la institución.  

Tabla 4. Número de estudiantes 

Número de estudiantes 

Distribución de muestras 

Muestra Frecuencia Porcentaje 

Octavo 18 30,51% 

Noveno 19 32,21% 

Décimo 22 37,28% 

Total 59 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Inclusión  

✓ Alumnos que conforman la Unidad Educativa Bautista. 

✓ Estudiantes que se encuentren en 8vo, 9no y 10mo año de EGB matriculados.  

✓ Estudiantes que voluntariamente participen en este estudio.  

Exclusión  

✓ Estudiantes que no desean participar en la presente investigación. 

✓ Alumnos que no se encuentran legalmente matriculados en la Institución. 

✓ Estudiantes que presente alguna necesidad educativa especial. 
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✓ Estudiantes que no tenga firmado el consentimiento informado, dirigido a los 

padres o representantes.  

2.4. Técnicas e instrumentos 

2.4.1. Técnica 

La observación de campo  

Esta técnica de observación en el ámbito educativo es esencial para obtener 

datos importantes del comportamiento de los estudiantes en el aula o aspectos propios 

de la realidad permitiendo al observador analizar, describir, concluir e interpretar la 

realidad de los datos para lograr un objetivo (Guillermo Campos y Covarrubias, 2012).  

2.4.2. Instrumentos 

Se tomará instrumentos fiables de evaluación a los estudiantes de EGB 

superior, con el fin de cumplir los objetivos plateados en la investigación, se aplicará 

de forma grupal y presencial empezando por: 

CAMBIOS, Test de Flexibilidad cognitiva 

Para evaluar la primera variable se utilizará el “Test de flexibilidad cognitiva, 

CAMBIOS” por el autor Nicolas Seisdedos Cubero, de procedencia: TEA Ediciones, 

S.A., Madrid (1994). Permite medir aspectos importantes de la Flexibilidad cognitiva, 

teniendo una estructura lógica.  

Se tomará de forma colectiva dadas las instrucciones en voz alta apoyándose 

con el ejemplar de la primera hoja del test, será aplicada en la población de 

adolescentes, tiene una duración de 7 minutos, para medir la capacidad de concentrarse 

en las tareas, aspectos conductuales y cambios del entorno. Contiene figuras de 

polígonos de 5 a 9 lados con diferentes características del tamaño, la trama o intensidad 

se debe contestar en 27 elementos diferentes. Los materiales para la aplicación son: el 

manual, ejemplar, platilla de corrección y la hoja de respuestas para obtener los 

resultados del test.  

Escala de Habilidades sociales por Goldstein. 

Nuestra segunda variable se evaluará mediante la Escala de habilidades 

sociales autor Arnold GOLDSTEIN et al, creador en el año de 1978 en New York y 

fue traducida y adaptada por Ambrosio Tomas en 1994. Este test tiene como finalizada 
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analizar la deficiencia de sus habilidades sociales (HS) como personales e 

interpersonales, las competencias o déficit de la misma.  

La escala de GOLDSTEIN será realiza en un tiempo de 15 a 20 minutos en 

edades de 12 años en adelante, conformada por 50 ítems y una escala del 1 al 5, dentro 

de estas se evalúa las 6 áreas de las habilidades sociales. Los materiales a utilizar son: 

El manual, el formato del cuadernillo, se debe imprimir en formato A4 y los elementos 

que constituyen la escala.  

2.4.3. Validación y confiabilidad de instrumentos  

Test de flexibilidad cognitiva por CAMBIOS (1994) 

Este test tiene una alta precisión y estabilidad en los resultados obtenidos, ya 

que se fundamentó en la correlación de Pearson en una muestra experimental de (2.107 

caso). En conclusión, se ha ajustado con la fórmula de Spearman-Brown, lo que ha 

dado como resultado un coeficiente de confiabilidad de 0,92, es decir el margen de 

error del 8 por 100 aleatorios. Además, se ha calculado el índice de fiabilidad (Alpha 

de Cronbach) también como resultado de confiabilidad de 0,87, siendo adecuado para 

un instrumento conformado de 27 elementos como test de rapidez.  

Escala de Habilidades sociales Goldstein & Col. (1978) 

La valides de la escala de GOLSTEIN en habilidades sociales, en un análisis 

de elementos Tomas (1995) encontró correlación estadística significativas (p <.05, .01 

y .001), el instrumento se mantuvo intacto, sin necesidad de eliminar ningún ítem.  

Además, se mostró una compensación positiva y significativa a un nivel de p < .001 

con la Escala Total de Habilidades Sociales, mostrando la medición del mismo. Así, se 

calculó con el tets-retest, se calculó utilizando coeficiente de compensación de 

Pearson, y se obtuvo un valor de “r” = 0.6137, con un valor de “t” = 3.011, con un 

nivel dep < .01. Para mejorarla de cálculo Coeficiente Alfa de Cronbach obteniendo 

un total “rtt” = 0.9244, siendo así validado y fiable para su aplicación.  
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2.4.4. Plan de recolección de información  

Tabla 5. Recolección de información   

Recolección de información  

Preguntas Recolección 

¿Para qué? Con el propósito de investigar la relación de la 

flexibilidad cognitiva y habilidades sociales de los 

estudiantes. 

¿A qué población? A estudiantes de educación general básica superior 

de la Unidad Educativa “Bautista” 

¿Acerca de qué? La flexibilidad cognitiva y habilidades sociales 

¿Quién? El investigador 

¿Cuándo se hará? En el periodo académico Septiembre 2023 – 

Febrero 2024 

¿Dónde? En la ciudad de Ambato 

¿Cuántas veces? Una vez 

¿A través de que técnicas? Instrumentos de evaluación 

¿Con que? Test de Cambios sobre flexibilidad cognitiva y 

Escala de GOLSTEIN sobre habilidades sociales. 
Nota. Fuente: Valeria Guapisaca 

2.4.4 Formulación de hipótesis  

Flexibilidad cognitiva influye en las habilidades sociales de estudiantes en 

educación general básica superior de la Unidad Educativa “Bautista”. 

Hipótesis alterna (H1) La flexibilidad cognitiva SI INFLUYE en las 

habilidades sociales de los estudiantes de educación general básica superior de la 

Unidad Educativa “Bautista”. 

Hipótesis Nula (H0) La flexibilidad cognitiva NO INFLUYE en las 

habilidades sociales de los estudiantes de educación general básica superior de la 

Unidad Educativa “Bautista”.   
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CÁPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3. Análisis y discusión de los resultados  

Este apartado se dedica a la presentación y análisis de los resultados obtenidos 

en la investigación sobre la relación entre la flexibilidad cognitiva y las habilidades 

sociales en los estudiantes de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa Bautista. A través de la aplicación del Test de Flexibilidad Cognitiva 

CAMBIOS y la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, hemos recopilado datos 

relevantes que permiten evaluar la influencia de la flexibilidad cognitiva en las 

habilidades sociales de los estudiantes. 

Los resultados se presentan en una serie de tablas y gráficos que ilustran las 

puntuaciones obtenidas en las pruebas, así como el análisis estadístico 

correspondiente. Estos datos proporcionan una visión clara de las tendencias y 

patrones en las capacidades cognitivas y sociales de los estudiantes, permitiendo así 

una comprensión más profunda de la interrelación entre estas dos importantes áreas de 

desarrollo. 

En la interpretación de los resultados, se ha prestado especial atención a la 

coherencia de los datos con las hipótesis planteadas. Se analizarán las variaciones en 

las puntuaciones en relación con las variables de estudio, explorando así el impacto de 

la flexibilidad cognitiva en las habilidades sociales. La discusión de estos hallazgos 

busca aportar a la comprensión de cómo se manifiesta esta relación en un contexto 

educativo real y qué implicaciones puede tener para futuras intervenciones y prácticas 

pedagógicas. 

3.1.1 Análisis y discusión de la variable independiente “flexibilidad cognitiva” 

De esta forma se presenta los resultados encontrados en el test de flexibilidad 

cognitiva del test, misma que arrojó aspectos significativos: 
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Tabla 6. Test flexibilidad laboral aplicado a los estudiantes 

Test flexibilidad cognitiva CAMBIOS aplicado a los estudiantes 

Octavo 

Rango  N°Estudiantes  Porcentaje  

Alta flexibilidad 

cognitiva 
1  5.6%  

En proceso de 

flexibilidad cognitiva 
6  33.3%  

Baja Flexibilidad 

cognitiva 
11  61.1%  

TOTAL  18 100% 

  

Noveno 

Rango  N°Estudiantes  Porcentaje  

Alta flexibilidad 

cognitiva 
0 0% 

En proceso de 

flexibilidad cognitiva 
5  33.33%  

Baja Flexibilidad 

cognitiva 
10  66.67  

TOTAL  15 100% 

  

Décimo 

Rango  N°Estudiantes  Porcentaje  

Alta flexibilidad 

cognitiva 
2  11.76%  

En proceso de 

flexibilidad cognitiva 
3  17.65%  

Baja Flexibilidad 

cognitiva 
12  70.59%  

TOTAL  17 100% 

Nota. Fuente: Tabla elaborada por la investigadora 
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Gráfico 1. Resultados de flexibilidad laboral  

Resultados de flexibilidad cognitiva 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Análisis  

El gráfico proporcionado ilustra la distribución de la flexibilidad cognitiva 

entre estudiantes de tres niveles educativos: octavo, noveno y décimo grado, la 

representación gráfica muestra la cantidad de estudiantes que caen en tres categorías 

distintas: alta flexibilidad cognitiva, en proceso de flexibilidad cognitiva, y baja 

flexibilidad cognitiva. En el décimo grado, la mayoría de los estudiantes (12) se 

clasifican con baja flexibilidad cognitiva, seguidos por un menor número que se 

encuentra en proceso de flexibilidad cognitiva (3), y solo dos estudiantes tienen una 

alta flexibilidad cognitiva, esta tendencia destaca una predominancia de baja 

flexibilidad cognitiva en este nivel. 

En el noveno grado, la situación es más uniforme para los que están en proceso, 

con cinco estudiantes en esta categoría, mientras que ninguno de los estudiantes 

alcanzó la alta flexibilidad cognitiva, lo cual podría ser una señal de que hay áreas de 

mejora en términos de la capacidad de adaptación y manejo de tareas múltiples para 

los estudiantes de este grado. Para el octavo grado, hay una distribución similar a la 
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del noveno, con seis estudiantes en proceso de desarrollar la flexibilidad cognitiva y 

solo un estudiante con alta flexibilidad cognitiva, por otro lado, once estudiantes en 

este grado muestran baja flexibilidad cognitiva, lo que sugiere que la mayoría de los 

estudiantes de octavo grado pueden beneficiarse de intervenciones dirigidas a mejorar 

esta habilidad. 

Discusión  

El gráfico enfatiza la necesidad de prestar atención al desarrollo de la 

flexibilidad cognitiva en la Unidad Educativa Bautista, ya que la capacidad de 

adaptarse a cambios y desafíos es fundamental para el éxito académico y personal. Los 

resultados pueden ser un indicativo para que los educadores consideren incorporar 

estrategias pedagógicas y actividades que promuevan la adaptabilidad y la gestión 

efectiva de tareas cambiantes y desafiantes. 

3.1.2 Análisis y discusión de la variable dependiente “Escala de Habilidades 

Sociales Goldstein” 

De igual forma, destacando la variable dependiente en este estudio se evalúa 

mediante el Cuestionario de Habilidades Sociales de Goldstein, la cual es un 

instrumento psicométrico diseñado para medir diversas facetas de las habilidades 

sociales en individuos. La importancia de esta escala en la investigación actual radica 

en su capacidad para proporcionar una evaluación sistemática y detallada de las 

habilidades interpersonales de los estudiantes. 

La escala se compone de varias dimensiones, cada una enfocada en un área 

específica, como la comunicación, la cooperación, la resolución de conflictos, la 

empatía, entre otras. Estas dimensiones son cruciales para el desarrollo integral de los 

estudiantes, ya que las habilidades sociales son esenciales para el éxito en ambientes 

académicos, relaciones personales y, eventualmente, en el ámbito profesional. 

Las habilidades sociales no solo facilitan interacciones sociales efectivas, sino 

que también contribuyen al bienestar emocional y psicológico de los estudiantes, al 

comprender cómo los estudiantes se desempeñan en cada una de estas áreas clave, los 

educadores y psicólogos pueden diseñar intervenciones específicas que aborden las 

necesidades individuales, promuevan la adaptabilidad social y mejoren la calidad de 

las interacciones sociales dentro del entorno escolar. 
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En este estudio, la interpretación de puntuaciones en la Escala de Habilidades 

Sociales de Goldstein permite examinar del como la variable dependiente, podría 

influir en el desarrollo y la manifestación de las habilidades sociales dentro del aula. 

Al analizar los resultados de cada dimensión de (HS), podemos obtener aportes 

valiosos sobre las áreas de fortaleza y aquellas que requieren atención y mejora, lo cual 

es fundamental para formular estrategias educativas efectivas que respalden el 

crecimiento personal y académico de los estudiantes. 

Primeras habilidades sociales – Dimensión I  

Tabla 7. Dimensión I 

Dimensión I 

Dimensión 

I 

Nivel de 

Habilidades 

Sociales 

Estudiantes Porcentaje 

Excelente 

Nivel 

0 0% 

Buen Nivel 7 14% 

Normal 

Nivel 

14 28% 

Bajo Nivel 12 24% 

Deficiente 

Nivel 

17 34% 

TOTAL 50 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Dimensión  

Dimensión I 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

La evaluación de la Dimensión I de la Escala de Habilidades Sociales de 

Goldstein en la Unidad Educativa "Bautista" revela que una parte significativa de los 

estudiantes enfrenta desafíos en sus habilidades sociales básicas. Es notable que un 

34% de los estudiantes, representando la mayor proporción individual dentro de los 

niveles de habilidad, se ubicó en el "Deficiente Nivel". Esto indica que más de un 

tercio de los estudiantes evaluados pueden tener dificultades sustanciales en las 

interacciones sociales cotidianas, lo que podría impactar negativamente su desempeño 

académico y bienestar emocional. 

Por otro lado, un 14% se clasificó en el "Buen Nivel", sugiriendo que existe un 

grupo de estudiantes con habilidades sociales sólidas y efectivas, sin embargo, la 

ausencia de estudiantes en el "Excelente Nivel" y la presencia de un 24% en el "Bajo 

Nivel" refuerza la necesidad de intervenciones pedagógicas que fomenten el desarrollo 

de habilidades sociales en la institución.  

Discusión 

Estos resultados representativos indican áreas claves de enfoque para futuras 

estrategias educativas y programas de apoyo, destacando la importancia de abordar el 

desarrollo social como un componente crítico de la educación integral de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Bautista”. 

Habilidades sociales avanzadas-Dimensión II 

Tabla       Dimensión II 

Dimensión II 

Nivel de 

Habilidades 

Sociales 

 

Estudiantes Porcentaje 

Excelente 

Nivel 

 

1 2% 

Buen Nivel  1 2% 

Normal 

Nivel 

 

4 8% 

Bajo Nivel  13 26% 

Deficiente 

Nivel 

 

31 62% 

TOTAL  50 100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 3. Dimensión II 

Dimensión II 

Nota. Fuente: Elaboración propia. 

Análisis 

La interpretación del gráfico de la Dimensión II de Goldstein, centrada en las 

habilidades sociales avanzadas, revela patrones preocupantes en el desarrollo social de 

los estudiantes. La mayoría de los estudiantes, un 62%, se encuentra en el deficiente 

nivel lo cual indica que hay una significativa deficiencia en habilidades que son 

cruciales para interacciones sociales más complejas y sofisticadas. Este resultado 

sugiere que podrían existir barreras en la comunicación efectiva, la resolución de 

conflictos o la empatía, que son competencias importantes para la interacción social 

exitosa. 

Por otra parte, el bajo nivel engloba al 26% de los estudiantes, mostrando que 

aproximadamente una cuarta parte de ellos posee habilidades sociales avanzadas 

adecuadas para su edad y nivel educativo. Estos estudiantes probablemente se sienten 

cómodos en situaciones sociales típicas y pueden navegar con éxito por las 

interacciones diarias. Sin embargo, es notable que solo un 8% de los estudiantes se 

clasifique en el normal nivel, indicando que un pequeño grupo muestra habilidades 

sociales avanzadas que superan la norma. 

Discusión 

Estos resultados resaltan la necesidad de abordad de manera proactiva las 

deficiencias en las habilidades sociales avanzadas de los estudiantes de la Unidad 
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Educativa Bautista, para diseñar estrategias donde se involucre los maestros, 

autoridades de la institución y el psicopedagogo dentro de su planificación curricular, 

y así la intervención temprana, el apoyo adecuado pueden marcar una diferencia en el 

desarrollo saludable para un mejor futuro de los estudiantes. 

Habilidades relacionadas con los sentimientos-Dimensión III 

Tabla   

Dimensión III 

Dimensión 

III 

Nivel de 

Habilidades 

Sociales Estudiantes Porcentaje 

Excelente Nivel 1 2% 

Buen Nivel 5 10% 

Normal Nivel 10 20% 

Bajo Nivel 7 14% 

Deficiente Nivel 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Dimensión III 

Dimensión III 

Nota. Fuente: Elaboración propia 
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Análisis 

La Dimensión III por Goldstein, que evalúa habilidades relacionadas con los 

sentimientos, presenta una imagen reveladora de la capacidad emocional y empática 

de los estudiantes. Los resultados muestran una diversidad en el nivel de desarrollo 

emocional y habilidades interpersonales relacionadas con la gestión y expresión de 

sentimientos. Un aspecto destacado de l es que la mayoría de los estudiantes, un 54%, 

se encuentran en el deficiente nivel. Esto implica que más de la mitad de los estudiantes 

tienen dificultades significativas en habilidades críticas como la empatía, la 

identificación y expresión de emociones, y la respuesta emocional adecuada a 

situaciones sociales. Esta es un área de preocupación ya que las habilidades 

relacionadas con los sentimientos son fundamentales para la construcción de 

relaciones interpersonales saludables y para el bienestar psicológico general. 

El bajo nivel incluye al 14% de los estudiantes, lo que refuerza la observación 

de que hay una necesidad generalizada de fortalecer esta dimensión de habilidades 

sociales en la población estudiantil. Por otro lado, un 20% de los estudiantes se ubican 

en el normal nivel, indicando que tienen un manejo adecuado de sus emociones y 

sentimientos en el contexto social, aunque aún hay margen para mejorar.  

Discusión 

Estos resultados son indicativos de la necesidad de intervenciones educativas 

dirigidas a mejorar la inteligencia emocional y las habilidades relacionadas con los 

sentimientos de los estudiantes. Programas que fomenten la empatía, la expresión 

emocional y la comprensión interpersonal podrían ser particularmente beneficiosos 

para mejorar la dinámica social y el aprendizaje emocional. 
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Habilidades alternativas a la agresión-Dimensión IV 

Tabla 8. Dimensión IV 

Dimensión IV 

Dimensión IV 

Nivel de Habilidades Sociales Estudiantes Porcentaje 

Excelente Nivel 0 0% 

Buen Nivel 6 12% 

Normal Nivel 11 22% 

Bajo Nivel 11 22% 

Deficiente Nivel 22 44% 

TOTAL 50 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Dimensión IV 

Dimensión IV 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

En la Dimensión IV de la Escala de Habilidades Sociales de Goldstein, que 

evalúa las habilidades alternativas a la agresión, los resultados más notables indican 

un desafío significativo entre los estudiantes. Un 44% de los estudiantes, casi la mitad 

de la muestra se sitúa en el deficiente nivel. Este porcentaje alarmantemente alto 

sugiere que una proporción considerable de estudiantes carece de las habilidades 

necesarias para manejar conflictos de manera no agresiva y puede tener dificultades 
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significativas al buscar y aplicar estrategias pacíficas y constructivas en situaciones 

adversas. 

Además, el hecho de que no haya estudiantes en el excelente nivel refuerza la 

preocupación de que las habilidades de manejo de la agresión y las respuestas 

alternativas a la misma no están desarrolladas de manera óptima dentro de la población 

estudiantil. Sin embargo, hay un 12% de los estudiantes que se clasifica en el buen 

nivel, lo que indica que hay un grupo que posee una comprensión adecuada de cómo 

reaccionar de manera apropiada frente a situaciones potencialmente conflictivas sin 

recurrir a la agresión. 

El 22% en el normal nivel y otro 22% en el bajo nivel reflejan una división 

equitativa entre aquellos que tienen un manejo promedio de estas habilidades y 

aquellos que están ligeramente por debajo del promedio. Estos resultados sugieren que 

mientras algunos estudiantes tienen la capacidad de manejar el conflicto de manera 

efectiva, hay otros que pueden estar en riesgo de recurrir a comportamientos agresivos 

o no saber cómo manejar situaciones de conflicto adecuadamente. 

Discusión 

Para entender estos resultados indica una necesidad urgente de programas 

educativos que se centren en el desarrollo de habilidades de resolución de conflictos y 

en la promoción de estrategias no agresivas para manejar las tensiones interpersonales. 

Estas intervenciones son cruciales no solo para mejorar la convivencia escolar sino 

también para equipar a los estudiantes con competencias vitales para su futuro personal 

y profesional. La incorporación de la educación emocional y el entrenamiento en 

habilidades de comunicación asertiva podría ser fundamental para abordar estas áreas 

de necesidad. 
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Dimensión V: Habilidades para hacer frente al estrés 

Tabla 9. Dimensión V 

Dimensión V 

Dimensión V 

Nivel de Habilidades Sociales Estudiantes Porcentaje 

Excelente Nivel 1 2% 

Buen Nivel 1 2% 

Normal Nivel 8 16% 

Bajo Nivel 11 22% 

Deficiente Nivel 29 58% 

TOTAL 50 100% 
Nota. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Dimensión V 

Dimensión V 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La Dimensión V de Goldstein, que evalúa las habilidades para hacer frente al 

estrés, muestra que la mayor parte de la población estudiantil enfrenta desafíos 

significativos en esta área. Con un 58% de los estudiantes clasificados en el deficiente 

nivel, más de la mitad de los estudiantes parecen tener dificultades notables para 

manejar el estrés de manera efectiva. Esto indica que una proporción considerable de 
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la población estudiantil podría no estar equipada con las estrategias necesarias para 

lidiar con situaciones estresantes, lo que puede tener un impacto adverso en su salud 

mental, su rendimiento académico y su bienestar general. 

Los resultados también revelan que solo un 2% de los estudiantes, 

correspondiente a un individuo, se encuentra en el excelente nivel y otro 2% en el buen 

nivel. Estos bajos porcentajes sugieren que son pocos los estudiantes que poseen una 

alta resiliencia al estrés y una capacidad robusta para enfrentarse a las presiones. 

Además, un 16% de los estudiantes está en el normal nivel, lo que implica que tienen 

habilidades promedio en el manejo del estrés, adecuadas para su entorno, pero con 

espacio para mejorar. 

Discusión 

Estos resultados son indicativos de la necesidad de abordar la resiliencia al 

estrés y el desarrollo de habilidades de afrontamiento en la educación. La 

implementación de programas de manejo del estrés y técnicas de relajación, así como 

la educación en bienestar emocional, podrían ser estrategias valiosas para mejorar la 

capacidad de los estudiantes para hacer frente a situaciones estresantes. Además, 

promover un ambiente de apoyo dentro de la escuela que permita a los estudiantes 

expresar y manejar sus preocupaciones puede contribuir a un entorno de aprendizaje 

más saludable y productivo. 
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Dimensión VI: Habilidades de planificación 

Tabla 

Dimensión VI 

Dimensión VI 

Nivel de Habilidades Sociales Estudiantes Porcentaje 

Excelente Nivel 1 2% 

Buen Nivel 4 8% 

Normal Nivel 7 14% 

Bajo Nivel 11 22% 

Deficiente Nivel 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Dimensión VI 

Dimensión VI 

Nota. Fuente: Elaboración propia 

Análisis 

La Dimensión VI, que evalúa las habilidades sociales dentro del espectro de la 

planificación y la anticipación de problemas, muestra resultados que requieren 

atención particular. Un 54% de los estudiantes se sitúa en el deficiente nivel, lo que 

implica que más de la mitad de los estudiantes pueden tener dificultades significativas 

2%

8%

14%

22%

54%

Excelente Nivel

Buen Nivel

Normal Nivel

Bajo Nivel

Deficiente Nivel



39 

 

con la planificación efectiva y la anticipación de problemas en contextos sociales, lo 

cual es una competencia clave para la resolución proactiva de conflictos y la toma de 

decisiones. Además, un 22% de los estudiantes se clasifica en el bajo nivel sugiriendo 

que estos estudiantes también enfrentan retos en estas áreas, aunque en menor medida. 

Juntos, estos dos grupos constituyen una amplia mayoría de la población estudiantil, 

indicando que hay un margen considerable para la mejora en las habilidades de 

previsión y gestión de situaciones sociales futuras. 

Por otro lado, solo un 2% de los estudiantes alcanza el excelente nivel 

demostrando una capacidad sobresaliente para manejar y anticipar desafíos sociales, 

lo cual es alentador, pero destaca la disparidad en la distribución de estas habilidades 

dentro del cuerpo estudiantil. Con solo un 14% de los estudiantes en el normal nivel 

es evidente que la habilidad para anticipar y planificar frente a problemas sociales es 

un área de desarrollo que necesita ser reforzada entre la mayoría de los estudiantes. 

Discusión 

 La implementación de programas que fomenten el pensamiento crítico, la 

solución creativa de problemas y la planificación estratégica podría ser beneficiosa 

para mejorar estas habilidades vitales en los estudiantes en la toma de decisiones, el 

definir metas claras y saber analizar las causas de un obstáculo que se presente.   

Tabla 10. Pruebas de normalidad  

Pruebas de normalidad  

Pruebas de normalidad 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Flexibilidad 

cogn. 

,189 50 ,000 ,935 50 ,008 

Habilidades 

social. 

,103 50 ,200* ,985 50 ,753 

Nota. Fuente: Software SPSS 26 
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La prueba de Kolmogorov-Smirnov para la flexibilidad cognitiva tiene un 

estadístico de ,189 con un nivel de significación (Sig.) de ,000, y la prueba de Shapiro-

Wilk tiene un estadístico de ,935 con un nivel de significación de ,008. Ambos valores 

de significación están por debajo del umbral común de ,05, lo cual indica que la 

distribución de la variable de flexibilidad cognitiva se desvía significativamente de una 

distribución normal. 

Por otro lado, para las habilidades sociales, la prueba de Kolmogorov-Smirnov 

muestra un estadístico de ,103 con una significación de ,200, y la prueba de Shapiro-

Wilk muestra un estadístico de ,985 con una significación de ,753. La prueba de 

Kolmogorov-Smirnov no es significativa, lo que sugiere que no se puede rechazar la 

hipótesis nula de que la distribución de las habilidades sociales es normal. La prueba 

de Shapiro-Wilk corrobora este hallazgo con un valor de significación alto, indicando 

también una distribución normal. 

Los datos de habilidades sociales parecen seguir una distribución normal, 

permitiendo el uso de pruebas estadísticas paramétricas, mientras que los datos de 

flexibilidad cognitiva no se ajustan a la normalidad, lo cual puede requerir el uso de 

pruebas no paramétricas como el coeficiente de correlación de Spearman que se utilizó 

en el análisis previamente discutido. Estos resultados justifican la elección de 

estadísticos no paramétricos para analizar la relación entre flexibilidad cognitiva y 

habilidades sociales. 

Análisis de correlación entre variables y validación de hipótesis 

El análisis de correlación realizado en este estudio entre la flexibilidad 

cognitiva y las habilidades sociales utilizando el coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman está fundamentado en consideraciones clave sobre las distribuciones de 

estas variables. La elección de este método estadístico no paramétrico se justifica 

particularmente por las diferencias en las distribuciones de las variables estudiadas. 

Esta discrepancia en las distribuciones de las variables es un factor crucial en 

la elección del método de análisis de correlación. Aunque las habilidades sociales se 

distribuyen normalmente, la falta de normalidad en los datos de flexibilidad cognitiva 

sugiere la necesidad de un enfoque no paramétrico. El coeficiente de Rho de Spearman 

es particularmente adecuado en este contexto, ya que puede ser utilizado eficazmente 
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con variables ordinales y no requiere la suposición de normalidad en los datos. 

Además, Spearman es capaz de identificar relaciones monotónicas, lo que es apropiado 

para examinar la naturaleza de la asociación entre estas dos variables complejas. 

Tabla 11. Análisis de correlación 

Análisis de correlación 

Correlaciones 

 Flexibilidad 

cogn. 

Habilidades 

sociales 

Rho de 

Spearman 

Flexibilidad 

cogn. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,102 

Sig. (bilateral) . ,482 

N 50 50 

Habilidades 

social. 

Coeficiente de 

correlación 

,102 1,000 

Sig. (bilateral) ,482 . 

N 50 50 

Nota. Fuente: Software SPSS 26 

El análisis de correlación utilizando el coeficiente de Rho de Spearman entre 

la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales ha arrojado un coeficiente de 

correlación de ,102. Este valor indica una relación positiva muy débil entre las dos 

variables. En términos prácticos, esto significa que hay una asociación mínima entre 

la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales en la muestra de 50 estudiantes. 

Dicho de otro modo, los incrementos en la flexibilidad cognitiva no parecen estar 

vinculados consistentemente con mejoras en las habilidades sociales, al menos no de 

manera fuerte o significativa. 

La significación bilateral de ,482 supera el umbral comúnmente aceptado de 

,05, lo que indica que la correlación encontrada no es estadísticamente significativa. 

Esto sugiere que cualquier asociación detectada entre la flexibilidad cognitiva y las 

habilidades sociales podría deberse al azar y no a una relación directa. 

Por tanto, en esta muestra de estudiantes, no se puede afirmar con seguridad 

que exista una relación significativa entre la flexibilidad cognitiva y las habilidades 
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sociales, por lo que, este resultado puede ser indicativo de que las habilidades sociales 

son influenciadas por una variedad de factores además de la flexibilidad cognitiva, o 

que cualquier efecto de la flexibilidad cognitiva en las habilidades sociales es tan sutil 

que no se detecta en el tamaño de muestra actual o con las herramientas de medición 

utilizadas. 

Tabla 12. Análisis Chi cuadrado 

Análisis Chi cuadrado 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 716,389a 780 ,949 

Razón de verosimilitud 247,515 780 1,000 

Asociación lineal por 

lineal 

,225 1 ,635 

N de casos válidos 50   

Nota. Fuente: Software SPSS 26 

En el contexto del estudio realizado sobre la relación entre la flexibilidad 

cognitiva y las habilidades sociales en estudiantes de educación general básica superior 

de la Unidad Educativa Bautista, los resultados de las pruebas estadísticas llevan a 

conclusiones claras respecto a las hipótesis planteadas, basándonos en los resultados 

del análisis estadístico, la conclusión más razonable es aceptar la hipótesis nula y 

reconocer que, en esta muestra específica, no se ha encontrado una influencia 

significativa de la flexibilidad cognitiva en las habilidades sociales de los estudiantes. 

Esto subraya la complejidad de las habilidades sociales como un constructo 

multifacético, posiblemente influenciado por una variedad de factores más allá de la 

flexibilidad cognitiva. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1 Conclusiones  

En conclusión, la relación entre la flexibilidad cognitiva y las habilidades 

sociales en adolescentes de 13 a 15 años ha revelado aspectos cruciales sobre el 

impacto de las funciones ejecutivas en el desarrollo social y emocional de los 

estudiantes. La investigación ha sido guiada por un conjunto de antecedentes 

nacionales e internacionales que destacan la importancia de la flexibilidad cognitiva, 

una componente clave de las funciones ejecutivas, en la formación de habilidades 

sociales efectivas. La flexibilidad cognitiva se considera como la capacidad de 

adaptarse y cambiar en respuesta a entornos cambiantes, una habilidad fundamental 

para el aprendizaje y la interacción social. Este concepto se ha enriquecido con aportes 

de diversos autores que han destacado su relevancia en el ámbito educativo y su 

impacto en la construcción de una sociedad más inclusiva y tolerante. 

La evaluación del test mostró que un número significativo de estudiantes se 

agrupó en el rango de baja flexibilidad cognitiva, lo que indica desafíos en su 

capacidad para adaptarse a cambios y manejar tareas múltiples de manera eficiente. 

Esta tendencia fue evidente a lo largo de diferentes grados educativos. Aunque algunos 

estudiantes demostraron niveles más altos de flexibilidad, la mayoría enfrentó 

dificultades en esta área. Estos hallazgos resaltan la necesidad de enfocar esfuerzos 

educativos en mejorar la flexibilidad cognitiva, ya que es una habilidad crucial para el 

aprendizaje y la interacción social efectiva. La investigación, aunque no encontró una 

correlación directa entre la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales, sugiere 

que la flexibilidad cognitiva es un componente importante del desarrollo cognitivo y 

social de los estudiantes. 

A través de la medición de la escala de Goldstein se observó que, aunque 

algunos estudiantes mostraron niveles aceptables de habilidades sociales, en general, 

la mayoría enfrentaba desafíos en esta área, particularmente en habilidades avanzadas, 

gestión de emociones y alternativas a la agresión. Esta tendencia resaltó la necesidad 

de un mayor enfoque en el desarrollo de habilidades sociales dentro del currículo 
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educativo, curiosamente, la investigación no estableció una correlación directa y 

significativa entre la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales, lo que sugiere 

que, si bien la flexibilidad cognitiva es un aspecto importante del desarrollo cognitivo. 

Las habilidades sociales pueden estar más influenciadas por una variedad de otros 

factores, estos resultados proporcionan una visión integral y valiosa para el enfoque 

educativo en el desarrollo cognitivo y social de los estudiantes. 

El análisis de correlación utilizando el coeficiente de Rho de Spearman mostró 

un valor de ,102, indicando una relación positiva muy débil entre las dos variables. 

Además, la significación bilateral de ,482, que supera el umbral común de ,05, sugiere 

que la correlación no es estadísticamente significativa. Estos resultados resaltan la 

posibilidad de que las habilidades sociales estén influenciadas por múltiples factores 

más allá de la flexibilidad cognitiva. Por lo tanto, las implicaciones para la práctica 

educativa sugieren la integración de programas que aborden el desarrollo de 

habilidades sociales en los estudiantes de manera comprensiva. Además, se 

recomienda explorar otros factores que puedan influir en las habilidades sociales y 

considerar el uso de metodologías y muestras más amplias en investigaciones futuras 

para una comprensión más profunda de estas dinámicas. 

Futuras investigaciones deberían explorar más factores que influyen en las 

habilidades sociales, ampliar la diversidad y tamaño de las muestras, y considerar 

enfoques longitudinales para una comprensión más profunda de la interrelación entre 

la flexibilidad cognitiva y las habilidades sociales en diferentes contextos y a lo largo 

del tiempo. 

3.2 Recomendaciones 

En base a los hallazgos de esta investigación, se sugiere que las instituciones 

educativas adopten un enfoque más integral para el desarrollo de habilidades sociales 

y la flexibilidad cognitiva en los estudiantes. Esto implica la inclusión de programas y 

actividades que fomenten no solo el aprendizaje académico, sino también el 

crecimiento personal y social de los estudiantes. 

Una recomendación clave es la implementación de programas educativos que 

aborden directamente el desarrollo de habilidades sociales y la flexibilidad cognitiva. 

Estos programas podrían incorporar prácticas pedagógicas que promuevan la 
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resolución de problemas, el pensamiento crítico y la comunicación efectiva, al tiempo 

que fomenten la adaptabilidad y la empatía entre los estudiantes. 

Además, se sugiere que los educadores y psicólogos escolares trabajen en 

estrecha colaboración para identificar a los estudiantes que puedan necesitar apoyo 

adicional en estas áreas y desarrollar planes de intervención personalizados. Esto 

podría incluir la implementación de estrategias de enseñanza diferenciada y el 

seguimiento del progreso de los estudiantes a lo largo del tiempo. 

Por último, se recomienda que se realicen investigaciones adicionales en este 

campo, utilizando muestras más amplias y metodologías más variadas. Esto permitirá 

una comprensión más profunda de las dinámicas entre la flexibilidad cognitiva y las 

habilidades sociales, así como la identificación de posibles factores adicionales que 

puedan influir en estas habilidades. Estas investigaciones futuras pueden contribuir al 

desarrollo de enfoques educativos más efectivos y centrados en el estudiante. 
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ANEXOS 

Anexo 1  

Carta de compromiso  
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Anexo 2  

Carta de consentimiento informado 
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Anexo 3 

Escala de Habilidades sociales por GOLDSTEIN  
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Anexo 4 

Cuadernillo Test Cambios por Nicolas Seidedos 
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1. Aplicación  

Gráfico 8. Aplicación estudiantes 

Aplicación estudiantes 

 

Gráfico 9. Aplicación estudiantes 

Aplicación estudiantes  
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Gráfico 10. Aplicación estudiantes 

Aplicación estudiantes 
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Aplicación estudiantes 

 



63 

 

 

Gráfico 12. Aplicación estudiantes 
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Gráfico 13.  

Aplicación estudantes 

 

 



GUIA DE
FLEXIBILIDAD
COGNITIVA Y
HABILIDADES
SOCIALES



UNIDAD EDUCATIVA
“BAUTISTA”

MANUAL DE FLEXIBILIDAD
COGNITIVA Y HABILIDADES

SOCIALES

AUTORA: VALERIA GUAPISACA DURAN
TUTORA: DRA. LLERENA VERÓNICA DEL CARMEN

PERÍODO ACADÉMICO 2023-2024



Datos Informativos
Antecedentes
Justificación
Objetivos
Objetivo General1.
Objetivo Específico2.
Análisis de factibilidad
Flexibilidad cognitiva y la relación de las
habilidades sociales
Estrategias de la flexibilidad cognitiva 
Estrategias de las habilidades sociales

ÍNDICE DE CONTENIDO



DATOS INFORMATIVOS

Título:

“Flexibilidad cognitiva y habilidades sociales en
estudiantes de Educación General Básica en la
Unidad Educativa Particular Bautista”

Institución beneficiaria:

Unidad Educativa “BAUTISTA”

Ubicación de la Institución:

Esta institución de ubica en la ciudad de
Ambato

Tiempo estimado:

Período académico Septiembre 2023 – Febrero
2024



ANTECEDENTES

Para el desarrollo del presente manual de
flexibilidad cognitiva y habilidades sociales
se elaboró en base a un análisis exhaustivo
histórico y actual de la Unidad Educativa
“Bautista” en donde podemo s determinar
que los estudiantes desde octavo, noveno y
décimo año de educación general básica,
presentan dificultades al momento de
presentar cambios en el entorno, al igual
que se les dificulta la socialización con los
demás. 



Las herramientas cognitivas permiten descubrir
nuevas estrategias para resolver inconvenientes de
la vida cotidiana, facilitando un poco más el
enfoque hacia nuestras metas, además permite
mejorar el malestar, la incertidumbre y el estrés
provocados por las actividades múltiples que se
realizan día a día, provocando elevar el autoestima
y aumentando la autoeficiencia.

Por lo tanto, debemos reajustar nuestra conducta,
pensamiento y opiniones para adaptarnos al
entorno y a las nuevas situaciones.
Muchas veces mantenemos las mismas ideas
rígidas, que nos limita a ver múltiples opciones, lo
cual nos puede llevar a sentimientos y emociones
negativas causando así ansiedad y depresión.

Las habilidades cognitivas se pueden entrenar y
mejorar, una demanda importante para desarrollar
estas destrezas es utilizar materiales en contextos
reestructurados, propósitos y perspectivas
diferentes, existen ejercicios que permiten mejorar
la flexibilidad cognitiva.  

JUSTIFICACIÓN



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Elaborar un manual de actividades que permitan
al docente ponerlas en práctica.
Establecer un manual de actividades detalladas
demostrando el avance cognitivo conjuntamente
con las habilidades sociales.
Explicar las actividades para mejorar la flexibilidad
cognitiva y habilidades sociales a los estudiantes
de la Unidad Educativa “Bautista” para ponerlas en
práctica.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL
Proponer un manual de estrategias metodológicas
que permitan mejorar la flexibilidad cognitiva y las
habilidades sociales en estudiantes de Educación
General Básica.



ANÁLISIS DE FACTIVILIDAD

LEGISLATIVO

Las habilidades sociales
están detalladas y
relacionadas con los
informes y leyes
elaboradas por INEVAL,
lo cual nos permite
extender la confiabilidad
del presente manual.

Se basa en los estudiantes
quienes participan en este
proceso, lo que nos permite
determinar los instrumentos
que aún se deben
implementar en las
instituciones para mejorar
lapsicología de los
estudiantes que lo requieren.

SOCIAL

ECONÓMICO

El estudio es totalmente
gratuito, únicamente se
demanda la colaboración de
los estudiantes y docentes
que nos permitan identificar
factores relacionados con la
flexibilidad cognitiva y
habilidades sociales. 

MATERIAL

Los materiales que se utilizan
son de procedencia segura, los
proveedores están legalmente
constituidos y los procesos
para la adquisición de los
materiales son transparentes ,
manteniendo la planificación y
presupuesto adecuados.



 LA FLEXIBILIDAD
COGNITIVA Y LA RELACIÓN

CON LAS HABILIDADES
SOCIALES



Con flexibilidad cognitiva es la capacidad que
tiene el cerebro-mente para adaptar nuestra
conducta y pensamientos con facilidad a
factores y situaciones cambiantes, novedosas e
inesperadas, o a la capacidad mental de pensar
en varias circunstancias y toma de buenas
decisiones a la vez.

Las habilidades sociales son el conjunto de
estrategias de conducta y las capacidades para
aplicar dichas conductas que nos ayudan a
resolver una situación social de manera
efectiva.



El docente debe tener en cuenta la

Inclusión de diversas culturas.
La crisis económica, 
La inclusión de alumnos con necesidades
educativas especiales, 
La incorporación de las tecnologías en la clase.
El desarrollo de aprendizajes, relativos a valores,
las habilidades sociales, 
El rol de Agente de cambio social

AFECTIVO-EMOCIONALES
 

Comprender, respetar y aceptar a los demás
con sus defectos y virtudes.
Establecer relaciones equilibradas con sus
estudiantes y compañeros de trabajo.
Mantener una actitud de confianza para
resolver situaciones conflictivas en el aula de
clase.



Aprendizaje basado en la
cooperación: 

Trabajar en grupo
Trabajar de forma activa y
significativa
Inclusión por parte de
compañeros

Expectativas y etiquetas positivas
Etiquetar el desempeño de los
estudiantes. 
Otorgar la etiqueta “avanzado” en
vez de “competente” en un
examen,incrementó la asistencia a
la universidad de manera
significativa. 

Lenguaje socioemocional
Incentivar el esfuerzo y trabajo
Promover la afirmación positiva
Ayudar a comparar su realidad
presente con el futuro que
desean.
Discurso motivacional.



Mejorar la gestión del salón de clase
Una gestión más efectiva 
Mejorar la auto eficacia en la
enseñanza y la organización.
Aumentar la participación de los
estudiantes.
Disminuir las malas conductas
Crear ambientes más alegres y
seguros.
Reconocer la modalidad de cada
estudiantes

Relación interpersonal: 
Desarrollar actitudes favorecedoras,
como empatía y asertividad. 
Ser competente en la comunicación
verbal y no verbal.
Adquirir competencias para el manejo
de grupos.



(a) Escucharse; 
(b) Hablar con sinceridad; 
(c) Ser tolerante; 
(d) Sentirse libre; 
(e) Mostrar empatía; 
(f ) Participar con una actitud serena; 
(g) Ser humilde; 
(h) Mostrar apertura; 
(i) Mostrar solidaridad; 
(k) Comprometerse; 
(l) Esforzarse; 
(m) Ser paciente; 
(n) Respetarse; 
(ñ) Mostrar amor; 
(o)Tener humor; 
(p) Ser amigables; 
(q) Tener voluntad;
(r) Tener perseverancia; 
(s) Ser responsables.

ENFOQUE RESTAURATIVO
PARA DOCENTES



EJERCICIOS PARA 
LA FLEXIBILIDAD

COGNITIVA



Nos permite mantener el foco de nuestra
atención en un estímulo el tiempo
suficiente, aún en la presencia de
distracciones o del incremento de la fatiga.

ATENCIÓN SOSTENIDA1.



IMPORTANCIA

Permite un pensamiento más profundo y una
mayor calidad en la ejecución de tareas. Mejora
la memoria: Al centrarse en una tarea durante
más tiempo, es más probable que retengamos
información de manera más efectiva.



Nombre: Ojo de Alcón
Objetivos: Mejorar la atención sostenida,
mediante la identificación de letras en diferente
orden.
Material: Ficha y lápiz
Edad: 12 a 16 años

ESTRATEGIA



Nombre: Crucigrama
Objetivos: Mejorar la flexibilidad cognitiva a que
planifiquen, ajusten y modifiquen sus estrategias de
navegación en un entorno desafiante y cambiante.
Edad: 8 años en adelante.
Materiales: Ficha del crucibrama.

ESTRATEGIA

DESARROLLO
Antes de ingresar al laberinto, los participantes
pueden observar el diseño general y establecer un
tiempo. 



Se define como un sistema que mantiene y
manipula la información de manera
temporal, por lo que interviene en
importantes procesos cognitivos como la
comprensión del lenguaje, la lectura, el
razonamiento, etc..

2. MEMORIA DE TRABAJO



IMPORTANCIA

Proporciona almacenamiento temporal y
manipulación de la información necesaria
para tareas cognitivas complejas, como la
comprensión del lenguaje, el aprendizaje y
el razonamiento



Nombre: A la orden
Objetivos:  Mejorar la memoria y la capacidad de
conexión de información.
Material: Ficha y lápiz
Edad: 12 a 16 años

ESTRATEGIA



Nombre: TRIMEMORY
Objetivos: Desarrollar la memoria visual, el
razonamiento y la flexibilidad cognitiva
Edad: 9 años en adelante.
Materiales: Cartas

ESTRATEGIA

Para jugar, barajamos todas las cartas y las
colocamos boca abajo sobre la mesa. En cada
turno, cada jugador girará tres cartas
consecutivemente, memorizando la ubicación de
cada una. 
Cuando un jugador encuentre tres cartas del
mismo grupo se las lleva. 
Ganará el jugador que encuentre más trios de
cartas.

DESARROLLO



Nombre: Sudoku
Objetivos: Mejorar la concentración, la lógica y la
resolución, el pensamiento estratégico y la
flexibilidad cognitiva.
Edad: 7 años en adelante.
Materiales: juego de mesa

ESTRATEGIA

DESARROLLO
Llenar un tablero de 9x9 con números del 1 al 9,
de manera que cada fila, cada columna y cada
subcuadrícula de 3x3 contenga todos los números
del 1 al 9 sin repetir.



3. FLUIDEZ VERBAL

Es una tarea de las funciones ejecutivas e
involucra a la fluidez verbal semántica y a
la fluidez verbal fonémica, consiste en la
capacidad para crear, producir, expresar,
relacionar palabras y conocer su
significado.



IMPORTANCIA

Nos permite construir discursos y
conversaciones de forma coherente y
ordenada, y gracias a ésta, podemos
expresarnos libremente y encontrar las
palabras que necesitamos para poder
expresar nuestras pensamientos de la
forma más clara y eficiente



Nombre: Palabras encadenadas
Objetivos: Mejorar tanto la memoria verbal, la
velocidad de procesamiento y la recuperación de
información al jugar.
Edad: 12 en adelante

ESTRATEGIA

 La actividad debe realizarse en grupo, el
primer jugador dirá una palabra y el siguiente
jugador deberá evocar una palabra que tenga
que empezar con la última sílaba de la
palabra que haya citado el jugador anterior. 
Añadir dificultad al juego se podrá añadir la
norma de no poder repetir las palabras

DESARROLLO



Nombre: Sopa de letras
Objetivos:  Desarrollar la estimulación cognitiva,
mediante la búsqueda de letras en el menor
tiempo posible.
Material: Ficha y lápiz de color
Edad: 12 a 16 años

ESTRATEGIA



4. ADAPTACIÓN

Es la capacidad del cerebro para
cambiar y adaptarse en respuesta a la
experiencia y al entorno. 



IMPORTANCIA

Por medio del entrenamiento y la
estimulación se hacen modificaciones en
nuestro cerebro, lo que completará
nuestro aprendizaje. Esto implica aspectos
relevantes en la educación, por medio del
aprendizaje y práctica pueden mejorar las
capacidades cerebrales de las personas



Nombre: Crucigrama
Objetivos: Influir en el desarrollo cognitivo y
social del estudiante.
Edad: 10 años en adelante
Materiales: Ficha del crucigrama

ESTRATEGIA



Nombre: Cambio de Sillas
Objetivos: Promover la flexibilidad cognitiva donde 
los participantes se adapten rápidamente a nuevas
instrucciones.
Edad: 10 años en adelante.
Materiales: Sillas y tarjetas

ESTRATEGIA

DESARROLLO
Organiza las sillas en un círculo, con una silla
menos al total.

1.

Explica que cada silla representa un "estado
mental" los participantes deben adaptarse a
diferentes estados a lo largo del juego.

2.

Asigna a cada silla un "estado mental" (por
ejemplo, feliz, concentrado, relajado).

3.

Reparte tarjetas a los participantes con palabras
que representan estados mentales y pégalas a su
espalda.

4.

Cuando comience el juego, los participantes
deben caminar alrededor del círculo de sillas.

5.

Al dar una señal, los participantes deben sentarse
en la silla que coincide con el estado mental que
tienen en su espalda

6.

 



ESTRATEGIAS PARA
LAS HABILIDADES

SOCIALES



ESCUCHA
ACTIVA

1.

La escucha activa es una estrategia, consiste
en la habilidad de escuchar con conciencia
plena el mensaje del interlocutor, con el
objetivo de entender lo que está diciendo, de
manera enfocada y empática.

Qué es la escucha activa? 



Te ayuda a tener conversaciones más
significativas y profundas.. Cuando prestas total
atención a lo que dice la otra persona, sin
planificar lo que vas a contestar ni interrumpir,
desarrollas habilidades de comunicación más
efectivas. 

IMPORTANCIA



Nombre:  El teléfono descompuesto
Objetivo: Mejorar la escucha activa en los
estudiantes
Edad: desde los 5 años en adelante
Recursos: Participantes

Los participantes se alinean hombro con hombro y
la persona que se encuentra al principio de la línea
susurra un mensaje a la siguiente persona. Esta
persona se lo comunica en igual forma a quien
está a su lado, y así, de manera consecutiva, hasta
que el mensaje llegue al último participante. 

1.

Una vez susurrado a la siguiente persona, el
mensaje no se puede repetir. 

2.

El último jugador dice en voz alta el contenido del
mensaje tal como le ha llegado, lo cual puede
resultar gracioso al compararla con el mensaje
original.

3.

ESTRATEGIAS



2. ROLE PLAYING

El juego de roles o la interpretación de un
papel supone dentro del aprendizaje, una

oportunidad para que el alumno pueda ponerse
en piel ajena

Qué es el role playing? 



IMPORTANCIA

Esta actividad fomenta el desarrollo de
habilidades sociales y emocionales esenciales.
A través de la representación de roles, los
adolescentes tienen la oportunidad de
practicar la empatía, mejorar sus habilidades
de comunicación y aprender a trabajar en
equipo.



ESTRATEGIA
Nombre:  Teatro: camino hacia la educación inclusiva
Objetivo: Promover la resolucion de problemas dentro del
aula inclusiva con el juego de roles. 
Edad: 12 hasta los 15 años.
Recursos: Vestimenta, libreto de la obra y objetos que se
necesiten. 

DESARROLLO
La maestra debe realizar grupos de 5 a 6
estudiantes.
Cada grupo tiene que pensar en una obra de
teatro para mejorar la inclusión educativa
en el aula.
El día de la presentación se debera usar los
recursos necesarios como: vestimenta u
objetos.

 



3. ESTADOS INTERNOS

Qué son las emociones?

Las emociones son respuestas o reacciones
fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o
estímulos que aparecen en nuestro entorno y

en nosotros mismos.



IMPORTANCIA
Las emociones permiten expresar los
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o
derechos de modo adecuado a la situación en la
cual el individuo se encuentra mientras respeta
las conductas de los otros.



ESTRATEGIA
Nombre: Inteligencia emocional
Objetivo: Desarrollar la inteligencia emocional para
que los estudiantes puedan reconocer, comprender
y gestionar sus propias emociones, así como las de
los demás.
Edad: 12 años en adelante.
Recursos: Ficha de la inteligencia emocional.

DESARROLLO
La persona encargada entregara la ficha y dará
un ejemplo de como deben llenar los estudiantes.



Es una forma eficaz de involucrar a las personas
en actividades de aprendizaje y también se

puede utilizar como una herramienta para la
formación y el desarrollo.

4. PARTICIPACIÓN EN
GRUPOS 



Compartimos metas, trabajamos juntos y nos
ayudamos mutuamente para alcanzar objetivos
comunes. Esto fortalece el tejido social y crea

lazos más estrechos entre las personas,
generando un sentido de solidaridad y

colaboración.

IMPORTANCIA



ESTRATEGIA
Nombre: Mapa de Conexiones
Objetivo: Fomentar la interacción y el conocimiento
entre los estudiantes, promoviendo habilidades sociales
como la comunicación.
Edad: 12 años en adelante.
Recursos: Hojas de papel en blanco y lápices de colores.

DESARROLLO
. Explica a los estudiantes que realizarán una

actividad llamada "Mapa de Conexiones"
Explica que cada estudiante deberá crear un
"mapa" que represente sus conexiones personales,
intereses y experiencias. Esto puede incluir amigos,
familiares, pasatiempos, metas personales, etc.
Organiza a los estudiantes en parejas o pequeños
grupos.
Pide a cada estudiante que comparta su "Mapa de
Conexiones" con su compañero o grupo.



5. TRABAJO GRUPAL

Estas dinámicas son especialmente
recomendables para grupos de nueva
formación, así como para evitar que algunos
jóvenes se sientan marginados o excluidos por
los grupos incipientes que están empezando a
constituirse en un conjunto de adolescentes. 



A través de las dinámicas de trabajo en
equipo podrás conocer un poco mejor a

los miembros de tu equipo, 
sus gustos, 
ideas,
preferencias,
sus habilidades, 
capacidades y destrezas. 

IMPORTANCIA



Desarrollo:

Se reparten tarjetas de colores a cada persona
del grupo; en ellos tendrán que escribir lo
siguiente:

Su nombre y quién lo eligió
Una afición
Una persona que sea importante en su vida
Algo que se le de bien hacer
Algo que no se le de bien hacer y lo quiera
aprender

ESTRATEGIA

Nombre: Mi identidad
Objetivos: Identificar el autoconocimiento,
autoestima, cooperación y valorar positivamente
las similitudes y diferencias del grupo.
Materiales: tarjetas de colores, esferos, tijeras,
pegamento, cartulinas, imperdibles o pinzas.
Edad: 12 a 16 años



A continuación cada persona recortará la parte que
le haya sobrado del folio, quedando una especie de
tarjeta y se la colocará en la camiseta sujetándola
con un imperdible o pinza.

Seguidamente comienza una persona a presentarse
y a leer cada uno de los puntos de su tarjeta; quien
tenga algo en común con ella, será la siguiente en
presentarse, y así sucesivamente. Si no tienen nada
en común el orden será al azar.

Después pegarán todas las tarjetas juntas en una
cartulina y se colocará en un lugar visible del aula
o habitación.

Para finalizar podrán ofrecer ayuda mutua para
aprender ese “algo” que no se le da bien que
aparece en las tarjetas.



6. TOMA DE
DECISIONES

La toma de decisiones es el proceso
mediante el cual se realiza una elección
entre diferentes opciones o formas posibles
para resolver diferentes situaciones en la
vida en diferentes contextos: empresarial,
laboral, económico, familiar, personal, social,
etc.



IMPORTANCIA
La buena toma de decisiones permite vivir
mejor. Nos otorga algo de control sobre
nuestras vidas. De hecho, muchas de las
frustraciones que sufrimos con nosotros
mismos se deben a no poder usar la propia
mente para entender el problema de decisión,
y el coraje para actuar en consecuencia.



Desarrollo:

Se le explica al grupo que a la hora de
afrontar situaciones podemos adoptar varios
estilos.
Pasivo: no hace nada, le es indiferente.
Agresivo: se enfada y actúa.
Asertivo: comprende la situación y actúa.
Se les reparten carpetas con una tabla
dividida en dos columnas y 3 filas; quedaría
de la siguiente manera:

Actitud                     ¿Qué harías?
Pasivo 
Agresivo 
Asertivo-Democrático 

ESTRATEGIAS
Nombre: Qué harías?
Objetivos: desarrollar la habilidad de
pensamiento ágil para resolución de conflictos
Materiales: copias de la tabla y bolígrafos.
Edad: 12 a 16 años



A continuación se exponen varias situaciones. Es
importante conocer al grupo para poner
situaciones con las que se sientan identificación;
por ejemplo:

Has quedado con una amiga para ir a un
concierto y te has gastado bastante dinero en
las entradas; te llama para decirte que le ha
surgido algo importante y no puede acudir a la
cita ¿Qué harías?

Al exponer cada situación cada persona
marcará el estilo que elegiría y escribirá qué
haría.

Transcurrido un tiempo, individualmente y por
turnos comentarán cuál ha sido su decisión y
por qué?.

Cuando todas las personas hayan hablado se
comenzará el debate e intercambio de
opiniones.



7. SOLEDAD
EMOCIONAL

La soledad emocional es un estado mental
que puede surgir en soledad física o en
compañía, y que se construye basada en
sentimientos relacionados con la
incomprensión, la falta de apego con otras
personas, la tristeza, la inseguridad, sensación
de vacío



Desarrollo:
El grupo se coloca de espaldas a todo el
mundo de manera que no se vean la cara. El
educador irá colocando pegatinas en sus
frentes de diferentes colores de manera que
cada persona tenga a alguien con el mismo
color de su pegatina. Dos personas tendrán
una pegatina que no se corresponderá con
ninguna de las demás.

Se da la señal y todo el mundo se da la
vuelta. Deberán buscar a la persona o
personas que tengan su mismo color y
colocarse junto a ellas.

Nombre: Soledad?
Objetivos: tomar conciencia de la
discriminación y exclusión, evocar sentimientos,
fomentar la empatía y respeto hacia la
diferencia.
Material: pegatinas de colores.
Edad: 12 a 16 años

ESTRATEGIAS



Cuando hayan encontrado a su grupo, habrá
dos personas que estarán solas y no tendrán a
nadie a su lado.

Tras esto, el grupo se sienta y comienza la
exposición de la experiencia. Las preguntas
para comenzar podrían ser las siguientes:

– ¿Cómo se sintieron las personas que no tenían a
nadie?

– ¿Y los que si tenían a alguien?

– ¿Cómo te abrías comunicado unas personas con
otras?

– ¿Qué sentimiento os ha causado ver a personas
que estaban solas?

– ¿Os ha pasado esto alguna vez en alguna
situación?

– ¿Es justo?

– ¿Han dejado alguna vez a alguien fuera de su
grupo? ¿Por qué?



Podemos asumir que pensar positivamente
implica ver el mundo color de rosa e ignorar
o pasar por alto los aspectos negativos de la
vida.

Y es aquí donde nos equivocamos.

El pensamiento positivo no significa evitar o
ignorar lo negativo.

Implica aprovechar al máximo las situaciones
problemáticas, tratar de ver lo mejor de
otras personas y verse a sí mismo y a
nuestras habilidades de manera positiva.

8. PENSAMIENTOS
POSITIVOS



Nombre: Cambiar de negativos a positivos1.
Objetivos: Mejorar la actitud y
direccionamiento de los
pensamientos,disminuyendo conflictos
psicológicos

2.

Material: Ficha de apoyo3.
Edad: 12 a 16 años4.

Científicos han concluido que tener una
mentalidad positiva no solo reduce la
ansiedad, si no también el estrés.

IMPORTANCIA

ESTRATEGIAS





Este conjunto de estrategias
psicopedagógicas ha sido concebido
como una guía destinada a facilitar la
mejoría en los estudiantes en la
flexibilidad cognitiva como las
habilidades sociales para su
aprendizaje escolar.
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