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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como principal objetivo diseñar un programa educativo 

para mejorar las habilidades sociales de afectividad y de comunicación en los 

estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la institución educativa “Juan 

Jiménez Pimentel” del distrito de Tarapoto, provincia y región San Martín – 2017. Para 

ello, el estudio se encuentra enmarcado en un diseño no experimental descriptivo con 

propuesta, mientras que para la recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta 

siendo el cuestionario de preguntas el instrumento para medir el nivel de habilidades 

sociales afectivas y comunicativas mediante la escala de habilidades sociales de 

Goldstein, la muestra estuvo conformada por 40 estudiantes del segundo grado del 

nivel secundario de la institución educativa “Juan Jiménez Pimentel”. Lo resultados 

más resaltantes fue que más del 70% de los casos plasmados determinó un nivel bajo 

de habilidades sociales. Finalmente, se concluye que el programa educativo permitirá 

mejorar las habilidades sociales de afectividad y comunicación. 

Palabras clave: Habilidades sociales, afectividad, comunicación, emociones, 

sentimientos 
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ABSTRACT 

The main objective of this research was to design an educational program to improve 

the social skills of affectivity and communication in the second grade students of the 

secondary level of the educational institution "Juan Jiménez Pimentel" of the Tarapoto 

district, province and San Martín region - 2017. For this, the study is framed in a non- 

experimental design with descriptive proposal, while for data collection the survey 

technique was used, the questionnaire being the instrument to measure the level of 

affective and communicative social skills. through the social skills scale of Goldstein, 

the sample consisted of 40 students of the second grade of the secondary level of the 

educational institution "Juan Jiménez Pimentel". The most outstanding results were 

that more than 70% of the cases reported determined a low level of social skills. 

Finally, it is concluded that the educational program will improve the social skills of 

affectivity and communication. 

Keywords: Social skills, affectivity, communication, emotions, feelings
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día y frente a un mundo muy cambiante para que estudiantes y docentes 

alcancen la calidad tanto educativa como social intervienen diversos factores que 

dificultan el hecho de generar personas de bien bajo el cuidado de la escuela como 

segundo hogar. Factores tanto culturales, sociales y personales llevan al estudiante a 

que vea mermado distintos aspectos que por ser propios de su edad deberían estar 

desarrollándose, pero que no se presenta de esa manera. 

Es por ello que al hablar de las habilidades sociales se fundamenta en una idea y 

percepción que para la actualidad es muy importante, De acuerdo Torres (2014) indica 

“que las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo 

de un repertorio de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan 

eficazmente en lo social. Estas habilidades son algo complejo ya que están formadas 

por un amplio abanico de ideas, sentimientos, creencias y valores que son fruto del 

aprendizaje y de la experiencia”. Además, con la finalidad según Torres (2014) de 

enfoque que:  

Las personas somos seres sociales por naturaleza, necesitamos 

relacionarnos con los demás para poder ser y para nuestro bienestar, además 

de para convivir. Las relaciones con los demás, si son satisfactorias 

aportan muchos beneficios, en cambio unas relaciones sociales nulas o 

negativas pueden ser muy perjudiciales para las personas. La clave está en 

las habilidades sociales, que nos permiten movernos y desenvolvernos de 

manera adecuada. Las habilidades sociales comienzan su desarrollo en la 

infancia, siendo fundamental desarrollar las habilidades sociales en la 

infancia. (p. 67). 

La globalización en la actualidad exige en este contexto social un tipo de persona 

con características y habilidades para la convivencia equilibrada, de acuerdo Vergara, 

D. (2018) que pueda “ tomar sus propias decisiones, trabajar en equipo, resolver
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conflictos, adecuarse a los cambios, manejar sus emociones, saber comunicar sus 

pensamientos, ideas y sentimientos. Por ello es necesario mejorar en nuestros 

estudiantes el autoconocimiento y educarlos para aprender a convivir en forma 

armoniosa dentro de un espíritu de respeto y tolerancia”. 

En los años 70´en Estados Unidos, las habilidades sociales consiguieron el mayor auge 

en la difusión, y hoy en día sigue siendo un objeto de estudio e investigación. Salter 

(1949), donde propone “seis técnicas para aumentar la expresividad de las personas, las 

cuales son enseñadas actualmente en el aprendizaje de las Habilidades Sociales. (La 

expresión verbal de las emociones - La expresión facial de las emociones - El empleo 

deliberado de la primera persona al hablar - El estar de acuerdo cuando se reciben 

cumplidos o alabanzas - Expresar desacuerdo - La improvisación y actuación 

espontánea)”. 

Sin embargo, fue Wolpe el que de acuerdo (Rosero (2015) “inspirado por las ideas de 

Salter, empezó a usar el término de conducta asertiva, lo que pasaría a ser sinónimo de 

Habilidad Social a partir de los años 70”. Wolpe definía la conducta asertiva como la 

expresión de sentimientos de amistad y cariño. Por otro lado, fueron Alberti y Emmons 

en (1978) “los que dedicaron el primer libro sobre, el asertividad y otros autores como 

Eisler & Hersen (1973), McFall (1982) y Goldstein (1989) fueron los que realizaron 

investigaciones sobre el entrenamiento de dichas habilidades. Naciendo así diversos 

estudios basados en los inicios de la denominada terapia de conducta de Saltes”. 

Mientras en Europa, los ingleses Argyle y Kendon (1967), relacionaron el “término de 

Habilidad Social con la Psicología Social definiéndola como una actividad organizada, 

coordinada, en relación con un objeto o una situación, que implica una cadena de 
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mecanismos sensoriales, centrales y motores. Una de sus características principales es 

que la actuación, o secuencia de actos, se halla continuamente bajo el control de la 

entrada de información sensorial”. En este enfoque Fernández y Bueno (2011). “A nivel 

latinoamericano, los estudios sobre habilidades sociales de afectividad y de 

comunicación, se han desarrollado desde el campo de la psicología”. 

Para Bar-On (2006) la afectividad es la “vida afectiva es el conjunto de estados y 

tendencias que el individuo vive de forma propia e inmediata (subjetividad), que 

influyen en toda su personalidad y conducta (trascendencia), especialmente en su 

expresión (comunicatividad), y que por lo general se distribuyen en términos duales, 

como placer – dolor”.  En resumen, concluimos que la “afectividad guarda relación 

con el amar y sentirse amado, con sentimientos que despiertan la voluntad de 

comprometernos de manera particular con otras personas, con disciplinas, contenidos 

y valores, lo que nos lleva a en causar nuestras vidas hacia lo que estimamos adecuado”. 

En el establecimiento del concepto y finalidad, según autores como Fernández y Bueno 

(2011) “La afectividad nos ayuda a tener una autoestima que determinará la forma de 

enfrentar las situaciones de nuestra vida diaria, nos ayuda a dar sentido a lo que 

hacemos, a encauzar nuestros intereses, sobreponernos a dificultades y buscar espacios 

de realización dentro de la sociedad”. La vida afectiva en este enfoque Machado, 

(2011) se evidencia como:  

Una cálida adhesión, o repulsión al objeto, con un colorido de placer o 

sufrimiento, agrado, desagrado, satisfacción e insatisfacción, amor, odio, 

etc. Es un interés, una emoción, un sentimiento a veces una pasión, que 

mueve y colorea con tinte agradable o doloroso nuestra vida mental. 

A la esfera afectiva se lo ha dividido desde el punto de vista pedagógico 

en: Emociones, sentimientos, pasiones y estados de ánimo. Mientras que 

la Habilidad social comunicativa es, verbal y no verbal; por lo que las 
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palabras no son lo único que utilizamos para comunicar un mensaje; el tono 

de la voz, los movimientos faciales, corporales, y los cambios físicos, 

también envían mensajes, por lo cual se incluyen en el estudio de la 

comunicación. (p. 67). 

Por tal razón, Goldstein et al (1989) en la sociedad la comunicación en todas sus 

variantes:  

Deben servir de referencia para establecer en el hogar, intercambios 

afectivos, amorosos, orientadores, motivacionales y humanos, que todos 

los padres y madres deben poner en práctica con sus hijos en las diferentes 

etapas de su vida, y mucho más, en su formación intelectual; de tal manera, 

que se sientan escuchados, atendidos y apoyados, contribuyendo así, a 

canalizar sus dudas y deficiencias en el proceso educativo. (p. 112). 

Mayormente en los tutoriales educativos definen “las habilidades sociales como 

conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales y agregan una 

serie de ejemplos relativos a la manifestación de sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones, derechos, etc., de una manera adecuada a las situaciones de vida. Esta 

dialéctica de maestros, padres e hijos”. 

En ese contexto es de vital importancia practicar estas habilidades, según Díez (2000) 

“el alumnado radica en el hecho, que está probado que un alumno cuyas habilidades 

sociales no sean las adecuadas a menudo presentará problemas de aprendizaje que 

pueden traducirse en ansiedad, agresividad, aislamiento y pérdida progresiva de la 

autoestima, con toda la secuela de estigmatizaciones, bajos rendimientos, ausentismo 

o abandono de la actividad escolar, adicciones, etc.”.

En la actualidad en el Perú muchos centros Educativos “ya han asumido el reto de 

llevar a cabo investigaciones en lo que respecta a las habilidades sociales de 

afectividad y de comunicación; inclusive los nuevos programas curriculares de las 
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reformas educativas vigentes asumen la responsabilidad de trabajar adecuadamente 

haciendo énfasis en las competencias afectivas – comunicativas”. 

Por lo tanto, la educación Machado, (2011) constituye “la fuente estructural que 

orienta el desarrollo de toda sociedad, ésta permite la adquisición, generación, el 

análisis y la transmisión de conocimientos, principios y valores, impulsada y orientada 

desde el hogar por los padres y la familia, y reforzada por las instituciones educativas, 

con el propósito de que el estudiante, pueda desenvolverse en las diversas 

circunstancias que se le presenten en la vida cotidiana”. Según Díez (2000): “La 

educación es la suprema contribución al futuro del mundo actual, puesto que tiene que 

contribuir a prevenir la violencia, la intolerancia, la pobreza, el egoísmo y la 

ignorancia” (p.377).  

En efecto, y de acuerdo con lo expuesto anteriormente, Goldstein et al. (1989) la 

educación representa: 

El pilar fundamental de toda sociedad, permite que los individuos que 

forman parte de ella se vean involucrados de manera directa en el desarrollo 

intelectual de sus hijos; y es en la familia donde se orientan o se dan esos 

primeros pasos. Los padres, como responsables del desarrollo y unión 

familiar, deben garantizar un ambiente adecuado en el hogar, además de 

establecer con sus hijos una confianza elevada que permita una 

comunicación permanente. Escuchar y atender las ideas o pensamientos 

de los niños y adolescentes, establecería una fluida conexión entre ellos, 

contribuyendo a un mejor desenvolvimiento en su proceso de aprendizaje. 

(p. 23). 

En esa perspectiva, cabe resaltar que la comunicación es un procedimiento sistémicos 

que facilita la “transmisión e intercambio de opiniones entre dos o más personas, la 

cual puede ser dinámica, entretenida, amorosa, orientadora y formativa, que permita 

fortalecer las ideas y pensamientos, pues representa, una de las principales fuentes 
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generadoras del conocimiento, permitiendo la interacción verbal y no verbal, a través 

de un conjunto de palabras y gestos, que trascienden en esencia, las verdaderas 

expresiones humanas”. 

La realidad nacional indica “que a pesar de los lineamientos que se vienen planteando 

desde el Estado; los maestros en su quehacer diario tienen muy poca práctica de 

estrategias metodológicas eficaces que promuevan el proceso de desarrollo” de la 

afectividad y comunicación. Si bien para los especialistas en temas educativos, es uno 

de los recursos metodológicos de mayor impacto como experiencia de aprendizaje 

entre los estudiantes; su utilización es muy limitada en las instituciones educativas de 

nuestra localidad. 

 A nivel regional el panorama no es diferente al descrito en los demás contextos. Se 

reconoce Vergara (2018) “que las habilidades sociales de Afectividad y de 

comunicación de los estudiantes ayudan a prevenir o abordar los conflictos que se den 

en el aula o en la Institución educativa, ya que permiten una mejor comunicación de 

las necesidades de cada quien con el cada cual, un mayor respeto y el hallazgo de 

soluciones a los conflictos”, previniendo que éstos se agudicen y problematice de mala 

manera las relaciones de convivencia entre       alumno-alumno; alumno-profesor, etc. 

A nivel del distrito de Tarapoto y provincia de San Martín “todavía no hay propuestas 

integrales para el desarrollo de las habilidades Afectivas – comunicativas, debido a 

que los docentes e instituciones que imparten la educación no le dan la importancia 

debida, en donde el estudiante sanmartinense busque identificarse consigo mismo y 

con su sociedad”. 

Se puede observar que los estudiantes del segundo grado de la Institución Educativa 

Juan Jiménez Pimentel, no se eximen de este problema, pues se percibe que los 
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estudiantes tienen “deficiencias en el desarrollo de estas habilidades sociales”, puesto 

que muchos estudiantes vienen de familias fragmentadas, un círculo de amistad con 

bajo nivel afectivo que conlleva a que los estudiantes transmitan estas mismas 

deficiencias al salón de clase, las mismas que se traducen en su bajo rendimiento 

académico por falta de afecto de parte de los agentes educativos, asimismo, de no 

tomar acciones en este escenario los estudiantes conformen vayan creciendo pueden 

optar por tomar malas decisiones en su vida o tengan dificultades para desarrollarse 

competentemente en el plano laboral, afectivo y social. Siendo justamente los agentes 

educativos a quienes no les interesa mejorar las habilidades sociales, sino solo se centra 

en la enseñanza de la parte cognitiva de los estudiantes. Ante ello, de acuerdo a 

Goldstein et al (1989) “se cree que las habilidades sociales se pueden desarrollar a 

partir de la aplicación de técnicas motivacionales, a través de talleres en espacios y 

tiempos determinados dentro de la institución educativa o del currículum o bien, dentro 

del aula; trabajar ante dificultades de los procesos de aprendizaje y del clima de 

convivencia”. 

 

Por ello, en virtud del conocimiento se plantean distintos bases en las cuales se 

esquematiza las habilidades sociales tanto desde un punto afectivo como 

comunicativo, las cuales se fundamentan en base a los antecedentes de estudio como 

a las teorías planteadas, que fueron consultadas formulan do planteamientos 

sustentadores relacionados con las variables en estudio, todo ello con la finalidad de 

resolver el siguiente problema ¿Cómo mejorar las habilidades sociales de afectividad 

y de comunicación en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

“institución educativa Juan Jiménez Pimentel” del distrito de Tarapoto, provincia y 

región San Martín – 2017?, para ello, previamente se debe conocer el nivel actual de 

los estudiantes con respecto a sus habilidades sociales afectivas como comunicativas, 
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con el fin de plantear un programa educativo para su posterior mejora. Esta 

investigación se encuentra justificada puesto que en el inmediato plazo permitiría 

que los estudiantes de la institución educativa Juan Jiménez Pimentel mejoren esos dos 

aspectos de las habilidades sociales, así también será de provecho para cualquier 

institución que las quisiera aplicar, teóricamente es importante puesto que está 

fundamentado en la literatura de Goldstein (1989) para “establecer el concepto de 

habilidades sociales”, en conjunto con las teorías de Maslow y Goleman para la 

elaboración del programa educativo, a fin de mejorar las habilidades sociales de los 

estudiantes. 

El objeto de estudio comprende: el desarrollo de las habilidades sociales en la 

educación secundaria, específicamente en segundo año de secundaria, el campo de 

acción son los alumnos del segundo año de secundaria de la IE “Juan Jiménez 

Pimentel”. 

Los objetivos planteados son los siguientes. General, Desarrollar un Programa 

Educativo, sustentadas en la teoría de la jerarquía de las necesidades de Abraham 

Maslow y la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, para mejorar las 

habilidades sociales de afectividad y de comunicación en los estudiantes del segundo 

grado del Nivel Secundario de la “Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel” del 

Distrito de Tarapoto. Específicos, realizar un diagnóstico situacional acerca de los 

diferentes comportamientos y conductas de “los estudiantes del Segundo Grado del 

Nivel Secundario de la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel del Distrito de 

Tarapoto, Provincia y Región san Martin - 2017”; comprender las relaciones 

interpersonales de los “estudiantes del segundo grado del Nivel Secundario de la 

Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel del Distrito de Tarapoto”, Provincia y 

Región san Martin – 2017 y proponer un programa educativo para mejorar las 
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habilidades sociales de afectividad y de comunicación en los “estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de la Institución Educativa Juan Jiménez Pimentel” del 

Distrito de Tarapoto, Provincia y Región San Martin. La hipótesis a defender es la 

siguiente: Si se diseña un Programa Educativo sustentado en las teorías de Abraham 

Maslow y Daniel Goleman, entonces es posible mejorar las Habilidades Sociales de 

Afectividad y de Comunicación en los estudiantes del Segundo Grado de Educación 

Secundaria de la Institución Educativa “Juan Jiménez Pimentel”, Tarapoto – San 

Martín. 

Comprende “cinco capítulos”: En el primer capítulo se aborda el diseño teórico de la 

investigación; en el segundo capítulo se presenta los métodos y materiales; en el tercer 

capítulo se manifiestan los resultados del presente estudio como la propuesta; en el 

cuarto capítulo se presentan las conclusiones y en el quinto y último capítulo se 

presentan las recomendaciones. 



20 

 

 

CAPITULO I: DISEÑO TEÓRICO 

 

En este apartado se evidencian los fundamentos teóricos empleados en la 

investigación. “La presentación considera aportes teóricos relacionados con la variable 

del programa de habilidades sociales de afectividad y comunicación” enfocados en la 

teoría de Abram Maslow y Daniel Goleman. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

Cabrera (2013) en su estudio “Desarrollo de Habilidades Sociales en 

adolescentes varones de 15 a 18 años del Centro Municipal de Formación Artesanal 

Huancavelica de la ciudad de Guayaquil-2012. Universidad de Guayaquil. Guayaquil, 

Ecuador”. El presente estudio tuvo como  

Principal objetivo identificar el nivel de desarrollo de las habilidades 

sociales en adolescentes varones de 15 a 18 años. Se empleó un enfoque 

mixto, la cual se encuentra constituida por un diseño no experimental. La 

muestra de estudio estuvo conformada por 10 individuos, para la 

recolección de datos se empleó la técnica de la encuesta, y como 

instrumento se usó la escala de habilidades sociales de Golstein y la 

asertividad de Rathus. Finalmente, el autor llegó a concluir “que el nivel de 

desarrollo en los adolescentes es deficiente en las primeras habilidades 

sociales, las habilidades relacionadas con sentimientos, alternativas a la 

agresión, para manejar el estrés y de planificación”. (p. 98) 

 

Torres (2014) en su investigación “Las habilidades sociales, Un programa de 

intervención en Educación Secundaria”. Universidad de Granada. Granada, España. 

La presente investigación planteó como objetivo general crear un programa de 

habilidades sociales a partir de las necesidades detectadas en el alumnado. La 

metodología empleada corresponde a uno descriptivo. La muestra de estudio estuvo 
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conformada por 81 estudiantes, “para la recolección de datos se empleó la técnica de 

la entrevista, y como instrumento la guía de análisis documental”. Finalmente, el autor 

llegó a concluir que, el 58% de los estudiantes evidenciaron deficiencias con respecto 

a las habilidades sociales, en base a ese puntaje es importante la creación de un 

programa de habilidades sociales. 

Vergara (2018) en su investigación “Comunicación interpersonal y habilidades  

sociales en los estudiantes de la escuela profesional de ciencias de la comunicación 

social de la Universidad Nacional del Altiplano – Puno, 2017. Universidad Nacional 

del Altiplano. Puno, Perú”. La cual tiene como objetivo describirla forma como la 

comunicación interpersonal y las habilidades sociales se llevan a cabo entre los 

estudiantes de la institución. La metodología empleada es descriptiva, para la 

recolección de información “se empleó la técnica de la encuesta y con el instrumento 

cuestionario” (p. 78). Finalmente, el autor llegó a concluir que, los estudiantes, cuenta 

con un nivel medio superior en lo que corresponde a las prácticas de habilidades 

sociales, representado por el 37.8% del total, y también a nivel de la comunicación 

interpersonal el 33.45% cuentan con un nivel medio superior, lo que se traduce que 

aproximadamente el 35% de los estudiantes cuentan con un buen nivel de 

comunicación interpersonal y habilidades sociales. 

Contreras y Martínez (2018) en su estudio “Desarrollo de habilidades sociales en 

los estudiantes de 5 años de la Institución Educativa Inicial n° 189 – Pisco. Universidad 

Nacional de Huancavelica. Huancavelica, Perú”. El presente estudio tuvo como  

Principal objetivo identificar el nivel de desarrollo de las habilidades 

sociales de los estudiantes de 5 años en los estudiantes de la institución. La 

metodología empleada 
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es descriptiva, la muestra de estudio estuvo conformado por 50 estudiantes, 

la técnica de recolección de datos empleada fue la investigación 

bibliográfica y la técnica lista de cotejo. Finalmente, se concluyó “que, los 

estudiantes no han desarrollado la habilidad de comunicación en un 48%, 

un 25.3% se encuentra en proceso y solo un 26.7% manifiesta tener 

habilidades sociales comunicativas”. (p. 89) 

 

Barra (2016) en su investigación “Correlación entre el uso de redes sociales  

virtuales y el desarrollo de las habilidades sociales en los estudiantes del v ciclo del 

nivel primario de las instituciones educativas PNP Neptalí Valderrama Ampuero, FAP. 

Raúl Leguía drago y el ejército. Arequipa, 2014”. Universidad Católica de Santa María. 

Arequipa, Perú. El estudio tuvo está enmarcado en un enfoque cuantitativo, con un 

diseño no experimental correlacional. La técnica empleada fue la encuesta con el 

instrumento cuestionario de recolección de datos. Finalmente, llega a concluir que, 

existe una relación inversa, esto se traduce en que cuando “mayor uso de redes sociales 

menor desarrollo de habilidades sociales”. 

 

2.2. Bases teóricas 

 
 

Teorías de la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow 

 

El siglo XX se ha caracterizado por desarrollar “tres olas de pensamiento 

Psicológico sobre la naturaleza humana”: el psicodinámico, el conductual y el 

humanista/existencial, el psicólogo Abraham Maslow “identificó siete categorías de 

necesidades básicas comunes a todas las personas. Representó estas necesidades como 

una jerarquía en forma de pirámide. Una jerarquía es un arreglo que clasifica a las 

personas o los conceptos de menor a mayor”. Según Martin & Joomis (2007). “los 

individuos deben satisfacer las necesidades en los niveles más bajos de la pirámide. 

Antes de que puedan ser motivados con éxito para abordar los siguientes niveles. Los 



23 

 

 

cuatro niveles más bajos representan necesidades de deficiencia y los tres niveles 

superiores representan necesidades de crecimiento”.  

 

El modelo de cinco etapas de la Jerarquía de Necesidades de Maslow a 

continuación (estructura y terminología, no el diagrama piramidal en sí mismo) es clara 

y directamente atribuible a Maslow; Las versiones posteriores de la teoría con etapas 

motivacionales agregadas no son tan claramente atribuibles a Maslow. Estos modelos 

extendidos, en cambio, han sido inferidos por otros del trabajo de Maslow. 

Específicamente, Maslow se refiere a las necesidades cognitivas, estéticas y de 

trascendencia (que posteriormente se muestran como niveles de necesidades distintas 

en algunas interpretaciones de su teoría) como aspectos adicionales de la motivación, 

pero no como niveles distintos en la jerarquía de necesidades. 

 

Según Rice (1997) “La conducta humana podía ser explicada como la 

motivación para satisfacer necesidades. Maslow agrupo las necesidades humanas en 

cinco categorías: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de 

autorrealización”. 

 

De acuerdo con Quintero (2013) de acuerdo con la teoría de la motivación 

humana, “a medida que el ser humano satisface sus necesidades, empiezan a surgir 

otras, otras cambian o tienden a modificarse o modifican el comportamiento del 

mismo, ello considera que cuando la necesidad está satisfecha”, de manera razonable 

es cuando surge una nueva necesidad. 

 

Es así que, conforme a las cinco categorías de necesidades, Maslow los agrupó 

en deficitarias (las compuestas por las “fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia 
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y de estima) y las de desarrollo del ser (las de auto realización)”. De acuerdo a Quintero 

(2013) “Estos se diferencian entre ellos puesto que las deficitarias hacen referencia a 

una carencia mientras que las de desarrollo del ser se refieren al quehacer normal de un 

individuo”. 

En este enfoque psicológico del carácter emocional y la relación de la teoría de 

Maslow, según el autor Papalia (2001) menciona que, “Maslow, solamente cuando las 

personas han satisfecho sus necesidades elementales luchan por llenar necesidades 

superiores. Una persona auto actualizada muestra altos niveles de todas las 

características siguientes: la percepción de la realidad; aceptación de sí mismo”. 

También Papalia (2001), “de otros y de la naturaleza; espontaneidad; habilidad para 

resolver problemas, el manejo de sí mismo; separación y deseo de intimidad, 

espontaneidad en el agradecimiento y riqueza de reacciones emocionales, frecuencia 

en la experimentación de grandes emociones, identificación con otros seres humanos, 

estructura democrática del carácter, creatividad” (p. 125). 

La caracterización de la jerarquía de necesidades que propuso Maslow se 

describe de la siguiente manera: 

Necesidades fisiológicas. Estas necesidades son de orden biológico y se orientan 

a la supervivencia del ser humano, se consideran como necesidades básicas las cuales 

figura la necesidad de respirar, beber agua, de refugio, de dormir, entre otros (Quintero, 

2013). 

Necesidades de seguridad. De acuerdo a Quintero (2013) “Cuando las 

necesidades fisiológicas están satisfechas en su gran mayoría, surge un segundo nivel 

de necesidad, la cual está orientada a la seguridad personal, la estabilidad, la 

protección. Dentro de estas necesidades se encuentran aspectos como la seguridad 
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física, la seguridad de empleo, de orden, de familia, de ingresos, entre otros”. 

 

Necesidades de amor, afecto y pertenencia. Cuando las necesidades de 

seguridad y fisiológicos están cubiertas en su mayoría nace un tercer nivel de 

necesidades la cual están orientadas al amor, el afecto, la afiliación o pertenencia a un 

grupo social, la cual tiene como finalidad superar los sentimientos de soledad y 

alienación. Esto se presenta cuando el ser humano quiere formar parte de una 

comunidad, asistir a un club, social, a casarse, a tener una familia entre otros (Quintero, 

2013). 

 

Necesidades de estima. Cuando las necesidades fisiológicas, de seguridad y de 

amor, de afecto y pertenencia están cubiertas en su mayoría, surgen las necesidades 

llamadas de estima, la cuales se encuentran direccionadas hacia la autoestima, el 

reconocimiento hacia la persona, respeto hacia los demás, el logro particular, entre 

otros. Donde el ser humano “se siente segura de sí misma, además que se sienten 

valiosas dentro de la sociedad, cuando estas necesidades no son satisfechas, las 

personas” tienen tendencia a sentirse inferiores, y considerar que no tienen valor. 

Según Quintero (2013) “En este punto, Maslow señaló dos tipos de estima, siendo una 

la inferior, que incluye el respecto, la reputación, la dignidad, y otra superior, que 

determina la necesidad de respeto en sí mismo, sentimientos de confianza, logro, 

independencia y libertad”. 

 

Necesidades de autorrealización. Cuando ya se cubrieron la mayoría de las 4 

etapas, continúa la etapa más alta, que corresponde a la auto realización, la cual se 

define como la necesidad de una persona para ser y hacer lo que una persona vino a 
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este mundo a hacer, en otras palabras, se trata del “cumplimiento del potencial 

personal por medio de una actividad específica” (Quintero, 2013). 

Figura 1. Jerarquía de las necesidades 

En el establecimiento e identificación de la teoría de Abrahán Maslow se 

describen, citando Quintero (2013) señalan: “Además de las cinco necesidades antes 

descritas, Maslow también identificó otras tres categorías de necesidades, lo que dio 

origen a una rectificación de la jerarquía de necesidades. Necesidades estéticas: no son 

universales, pero al menos ciertos grupos de personas en todas las culturas parecen 

estar motivadas por la necesidad de belleza exterior y de experiencias estéticas 

gratificantes”. En esa perspectiva Quintero (2013) plantea que las “Necesidades 

cognitivas: están asociadas al deseo de conocer, que posee la mayoría de las personas; 

como resolver misterios, ser curioso e investigar actividades diversas fueron llamadas 

necesidades cognitivas, destacando que este tipo de necesidad es muy importante 
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para adaptarse a las cinco necesidades antes descritas” (p. 45). 

La Teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman 

Goleman (1998) “señala que la inteligencia emocional es la habilidad de conocer 

los sentimientos propios y de terceras personas, de la motivación y el manejo adecuado 

de las emociones en la persona y en sus relaciones entabladas”. 

El modelo de Goleman (1998) también “conocido como un modelo de 

competencia emocional (CE), se trata de una serie de eventos que ayudan a una persona 

en el manejo de las emociones para sí y a terceros”. De acuerdo a Boyatzis et al. (2000) 

“El modelo que realiza la inteligencia emocional en base a una teoría del desarrollo, 

enfocado en el pronóstico de una mejora en un delimitado escenario. Por tal razón la 

perspectiva se basa en una teoría mixta, tomando la cognición, personalidad, 

motivación, inteligencia y la neurociencia: cognitivo y no cognitivo” 

En el planteamiento de la formulación de las habilidades emocionales que se 

relacionan a una organización y estructura, en esa perspectiva el psicólogo Goleman 

(1998) define de la siguiente manera: 

Autoconciencia:  

Autoconciencia emocional: conocer las emociones y las consecuencias. 

Acertada autoevaluación: ser consciente de las fortalezas y debilidades. 

Autoconfianza: reconocer el mérito y la capacidad. 

Autocontrol: controlar las emociones de destrucción y los impulsos. 

Fiabilidad: demostrar la honestidad y la integridad. 

Conciencia: ser responsables y el manejo de los actos. 

Adaptabilidad: capacidad de controlarse en un evento cambiante. 



28 

 

 

Logro de orientación: para lograr un estándar interno de calidad. 

Iniciativa: capacidad de actuar. 

Aptitudes sociales: 

Influencia: capacidad de influir en las personas. 

Comunicación: el mensaje claro y convincente. 

Manejo de conflicto: solución de controversias. 

Liderazgo: la dirección de grupo de personas. (p. 95). 

 

La estructura donde se ha construido se ha sustentado en la competencia general 

y diversa de manera profesional como también se agregado el rendimiento de 

administración. Según Hernández et al (2014) “El cuestionario se ejecutó en 

diferentes organizaciones, la herramienta está constituida por dos aptitudes: la 

inteligencia intrapersonal (aptitud personal) con tres subescalas para 

autoconocimiento, autocontrol y automotivación, y por otra parte la inteligencia 

interpersonal con dos subescalas para la empatía y la habilidad social”. 

 

Según Goleman la Inteligencia Emocional se apoya en 5 puntos fundamentales: 

 

Autoconciencia, o la capacidad de reconocer y comprender, de acuerdo Ugoani 

et al (2015) “sus propias emociones, es una parte crítica de la inteligencia emocional. 

Sin embargo, más allá de solo reconocer sus emociones, está siendo consciente del 

efecto de sus propias acciones, estados de ánimo y emociones de otras personas”  

 

Además, los autores y otros como Ugoani et al (2015) Para volverse: 

“Consciente de sí mismo, debe ser capaz de controlar sus propias emociones, 

reconocer diferentes reacciones emocionales y luego identificar correctamente cada 

emoción en particular. Los individuos conscientes de sí mismos también reconocen las 
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relaciones entre las cosas que sienten y cómo se comportan” (p. 56). 

“Goleman sugiere que las personas que poseen esta autoconciencia tienen un 

buen sentido del humor, tienen confianza en sí mismas y en sus capacidades, y son 

conscientes de cómo las perciben otras personas” (Ugoani, Amu, & Kalu, 2015). 

Autorregulación, además de ser consciente Ugoani et al (2015) “de sus propias 

emociones y del impacto que tiene en los demás, la inteligencia emocional requiere que 

usted sea de regular y manejar sus emociones. Esto no significa poner las emociones 

bajo llave y ocultar sus verdaderos sentimientos, simplemente significa esperar el 

momento, el lugar y la avenida adecuados para expresar sus emociones”. 

Los expertos en la autorregulación como autores en sus investigaciones como 

Ugoani et al (2015) “tienden a ser flexibles y se adaptan bien al cambio. También son 

buenos para manejar conflictos y difundir situaciones tensas o difíciles. Goleman 

también sugiere que aquellos con fuertes habilidades de autorregulación tienen un alto 

nivel de conciencia. Son conscientes de cómo influyen en los demás y se 

responsabilizan de sus propias acciones”. 

Habilidades sociales, de acuerdo Goleman (1998) “es ser capaz de interactuar 

bien con los demás es otro aspecto importante de la inteligencia emocional. La 

verdadera comprensión emocional implica algo más que la comprensión de sus propias 

emociones y los sentimientos de los demás: también necesita poder poner esta 

información a trabajar en sus interacciones y comunicaciones diarias”. 

En ambientes profesionales, de acuerdo Ugoani et al (2015) “los gerentes se 

benefician al poder construir relaciones y conexiones con los empleados, mientras que 

los trabajadores pueden beneficiarse de poder desarrollar una buena relación con los 
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líderes y compañeros de trabajo. Algunas habilidades sociales importantes incluyen la 

escucha activa, las habilidades de comunicación verbal, las habilidades de 

comunicación no verbal, el liderazgo y la persuasión”. 

Empatía, de acuerdo Goleman (1998) “o la capacidad de comprender cómo se 

sienten los demás, es absolutamente fundamental para la inteligencia emocional. Pero 

esto implica algo más que ser capaz de reconocer los estados emocionales de los 

demás. También implica sus respuestas a las personas basadas en esta información”. 

Ser empático de acuerdo Ugoani et al (2015) “también permite a las personas 

comprender las dinámicas de poder que a menudo influyen en las relaciones sociales, 

especialmente en entornos de trabajo. Aquellos competentes en esta área son capaces 

de sentir quién posee el poder en diferentes relaciones, entender cómo estas fuerzas 

influyen en los sentimientos y comportamientos, e interpretar con precisión diferentes 

situaciones”. 

Motivación, la motivación intrínseca Ugoani et al (2015) “también juega un 

papel clave en la inteligencia emocional. Las personas que son emocionalmente 

inteligentes están motivadas por cosas que van más allá de meras recompensas externas 

como la fama, el dinero, el reconocimiento y la aclamación. En cambio, tienen una 

pasión por cumplir sus propias necesidades y metas internas”.  

Aquellos que son competentes según Ugoani et al (2015) “en esta área tienden a 

estar orientados hacia la acción. Establecen metas, tienen una gran necesidad de logros 

y siempre están buscando maneras de mejorar. También tienden a estar muy 

comprometidos y son buenos para tomar la iniciativa cuando se les presenta una tarea”. 
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Habilidades sociales y autocontrol en la adolescencia de Arnold Goldstein 

 

En los planteamientos psicológicos según Torres (2014) “esta iniciativa ha 

conllevado un desplazamiento de las conductas desestructurantes que se manifiestan 

en una clase, hacia la importancia de la obtención de capacidades”. Hoy en día existe 

una mayor tendencia generalizada a aceptar la idea de que los jóvenes conflictivos en 

la escuela no sólo necesitan ayuda para aprender a ser pacíficos y sumisos, sino que 

necesitan que se los ayude a desarrollar activamente sus capacidades tanto como sea 

posible. Actualmente Goldstein et al (1989) “se admiten que las deficiencias en las 

habilidades sociales y de planificación y en las relacionadas con el estrés, los 

sentimientos y la agresión constituyen las causas de conflictos más importantes con los 

compañeros, los profesores de la escuela y las autoridades”. Como también Goldstein 

et al (1989) “Una mayor competencia en estas áreas puede facilitar el camino hacia 

una mejor educación, centrando su atención en los adolescentes que necesitan un 

aprendizaje correctivo antes de beneficiarse de las experiencias pedagógicas normales, 

considerando que, por su edad, están poco preparados para hacer frente a muchas de 

las demandas sociales a las que están sometidos”. 

 

“Este tipo de propuesta no se pregunta por el tipo de conflictos que pueden 

provocar los jóvenes. En cambio, intenta ayudarlos a que desarrollen habilidades para 

afrontarlos y a que confíen en sus propias capacidades para resolver dichos conflictos, 

de forma tal que puedan beneficiarse de la educación” (Torres, 2014). Este programa 

esta cuidadosamente planificado y basado en la experiencia, que debe servir de ayuda 

a profesores, asesores y otros instructores” (Torres, 2014). 
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Habilidades sociales de comunicación 

 

La competencia emocional, particularmente como se manifiesta dentro de la 

interacción social (es decir, la competencia social afectiva) es un importante 

contribuyente al óptimo funcionamiento social y psicológico de los niños. Acá se 

destaca los avances en la comprensión de tres procesos involucrados en la competencia 

social afectiva: primero, experimentar emociones, segundo, comunicar de manera 

efectiva las emociones de uno, y tercero, comprender las emociones de otros. 

Experimentar la emoción se comprende cada vez más como comprender, aceptar y 

gestionar las emociones de uno. La comunicación efectiva de la emoción implica la 

señalización multimodal en lugar de confiar en una modalidad única, como las 

expresiones faciales. Comprender las emociones incluye reconocer las señales de 

emoción de los demás e inferir las posibles causas y consecuencias de sus emociones. 

Los padres “juegan un papel importante en el modelado y la enseñanza de los niños” 

en estas tres habilidades, y las intervenciones están disponibles para ayudar en su 

desarrollo (Camras & Halberstadt, 2017). 

 

Las diferencias individuales en la tendencia a experimentar emociones en 

respuesta al aporte ambiental proporcionan la base para desarrollar la competencia en 

el manejo de las emociones. Tales diferencias han sido investigadas durante mucho 

tiempo bajo varios títulos (por ejemplo, temperamento infantil, reactividad emocional 

de los niños). Se ha identificado una variedad de influencias en las reacciones 

emocionales y se han realizado notables investigaciones en áreas que incluyen la 

genética epigenética neurofisiológica que responde a la socialización de los padres y 

el contexto cultural (Camras & Halberstadt, 2017). 
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Debido a su importante papel en la historia de la investigación de la emoción, la 

expresión facial a menudo se ha considerado como el principal medio de comunicación 

emocional para los niños y especialmente para los bebés preverbal. Sin embargo, 

investigaciones recientes sugieren que la comunicación emocional puede no depender 

de la producción de expresiones faciales emocionales prototípicas como se creía 

anteriormente. Por ejemplo, “las expresiones faciales prototípicas correspondientes a 

las emociones negativas autoinformadas por los niños no se observaron a menudo en 

las conversaciones madre-hijo sobre sus conflictos (por ejemplo, las responsabilidades 

domésticas)” (Camras & Halberstadt, 2017). 

Habilidades sociales de afectividad 

Enfrentar y resolver diversos escenarios conflictivos pacíficamente, mantener 

buenas relaciones interpersonales, comunicarse de manera asertiva nuestras ideas y 

sentimientos, de acuerdo Romagnoli & Valdés (2007) “promover estados de 

optimismo y calma, que nos permitan alcanzar nuestros objetivos personales y 

académicos, empatizar con los demás, tomar decisiones de manera responsable, evitar 

conductas de riesgo, entre otras, son todas habilidades socio afectivas fundamentales 

para el desarrollo de la mayoría de los aspectos de la vida familiar, escolar y social”.  

1. Habilidades de comprensión de sí mismo. de acuerdo Romagnoli & Valdés

(2007) “Los niños con habilidades en esta dimensión son capaces de reconocer

sus emociones, describir sus intereses, valores y habilidades, y valorar en forma

certera sus fortalezas” Además Romagnoli & Valdés, (2007). “En síntesis, esta

categoría reúne las siguientes habilidades socio afectivas y éticas:

Reconocimiento de emociones Reconocimiento de intereses, valores y

habilidades. Autovaloración. Autoconocimiento”.
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2. Habilidades de autoregulación. Los niños que saben autoregularse, aprenden a 

manejar sus emociones y comportamientos, son capaces de manejar el estrés, la 

ansiedad, de controlar los impulsos y perseverar para superar los obstáculos. 

Pueden automotivarse y monitorear el progreso a partir del logro de objetivos 

académicos y personales, y expresar sus emociones de manera apropiada en 

diversas situaciones (Romagnoli & Valdés, 2007). Entre dichas habilidades, 

destacan: “Autocontrol, manejo de impulsos y conducta. Manejo y expresión 

adecuada de emociones. Automotivación, logro de metas personales”. (p. 23). 

3. Habilidades de comprensión del otro. Los niños con habilidades en esta 

dimensión, son capaces de la toma de perspectiva y de empatizar con otros,  

reconociendo similitudes y diferencias individuales y grupales (Romagnoli & 

Valdés, 2007). Refieren, en síntesis, a la habilidad de: 

- Empatía. 

 
- Toma de perspectiva. (p. 23). 

 

 

4. Habilidades de relación interpersonal. “Los niños con habilidades de relación 

interpersonal, presentan las capacidades necesarias para establecer y mantener 

relaciones sanas y gratificantes basadas en la cooperación. Resisten la presión 

social inapropiada; previenen, manejan y resuelven constructivamente conflictos 

interpersonales; y buscan y dan ayuda cuando se necesita” (Romagnoli & Valdés, 

2007). 

“Las habilidades interpersonales permiten a los niños relacionarse con 

otros, tomar parte activa en un grupo, comunicarse dentro de audiencias diversas, 

dialogar, llegar a acuerdos, negociar, resolver diferencias y apoyar el aprendizaje 

de otros” (Romagnoli & Valdés, 2007). En definitiva, aluden a las habilidades 
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socio afectivas y éticas de acuerdo a Romagnoli & Valdés (2007) son: 

 

Establecer y mantener relaciones sanas y gratificantes. 
 

Trabajo en equipo, cooperación. 
 

Diálogo y participación. 
 

Comunicación asertiva. 

 

Resolución pacífica de conflictos. (p. 24) 

 

 

5. Habilidades de discernimiento moral. Los niños con habilidades en esta 

dimensión, desarrollan sus habilidades de razonamiento moral, aprenden a ser 

responsables al tomar decisiones, considerando estándares éticos, asuntos 

relativos a la seguridad, normas sociales, el respeto a otros, y las consecuencias 

probables de las diversas variantes de sus acciones (Romagnoli & Valdés, 2007). 

Estas habilidades de acuerdo a Romagnoli & Valdés (2007) señala: 

- Razonamiento moral. 
 

- Toma de decisiones responsable. 
 

 

Todas estas habilidades pueden ser desarrolladas si se práctica y desarrolla de 

manera pertinente. De acuerdo a Romagnoli & Valdés (2007) señala: “No se nace con 

ellas actualizadas, no vienen con la familia, sino que, al igual que las habilidades 

intelectuales, evolucionan en la medida que se las estimula y desafía. Esto implica que 

se requiere de una formación intencionada y gradual, para alcanzar los niveles de logro 

esperados en cada etapa. Una evolución que requiere de adultos (padres y profesores), 

que faciliten los contextos de aprendizaje y las experiencias” (p. 25). 

 

De igual manera, puede darse un déficit en habilidades sociales, de acuerdo 

Machado (2011) “los problemas de aptitud social se deben a que la persona no tiene 
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un repertorio de habilidades necesarias para interactuar con otras personas porque 

nunca las ha aprendido”. 

Presentación del modelo teórico 

Programa Educativo: 

Un programa educativo de acuerdo Hernández (2014) “es un documento que 

permite organizar y detallar un proceso pedagógico. El programa brinda orientación al 

docente respecto a los contenidos que debe impartir, la forma en que tiene que 

desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a conseguir”. 

También Bernal (2010) “Los programas educativos suelen contar con ciertos 

contenidos obligatorios, que son fijados por el Estado. De esta manera, se espera que 

todos los ciudadanos de un país dispongan de una cierta base de conocimientos que se 

considera imprescindible por motivos culturales, históricos o de otro tipo”. 

Más allá de esta característica, siguiendo con el enfoque de Hernández et al 

(2014) “los programas educativos presentan diferentes características aún en un mismo 

país. Cada centro educativo incorpora aquello que considera necesario y le otorga una 

fisonomía particular al programa educativo que regirá la formación de sus alumnos”. 

Estructura de un Programa educativo. 

De acuerdo al planteamiento de Hernández et al (2014) indica: “Análisis de la 

situación educativa. Selección y definición del problema. Definición de los objetivos 

del proyecto. Justificación del proyecto. Planificación de las acciones (Cronograma de 

trabajo). Recursos humanos, materiales y económicos. Evaluación. Redacción del 

proyecto terminal”. 
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Funciones de un Programa Educativo 

Los programas didácticos empleados en el contexto pedagógico tienen un rol 

esencial en las funciones como tareas especializadas de los medios didácticos, de 

acuerdo su rol mediante la aplicación que se necesario el uso que el maestro requiera.   

Diversos autores han elaborado una clasificación de dichas funciones educativa 

que pueden desempañar el Software Educativo. Concretamente el Dr. Pere Marqués 

Graells, determina y propone: 

a. Informativa: Según Graells (2000) “Los contenidos que los programas

presentan a través de sus actividades, proporcionan información de la realidad de

los estudiantes. La función de los programas didácticos se observa en la

representación y ordenación de la realidad”.

b. Instructiva: Según Graells (2000) “Esta función se basa en orientar y regular el

aprendizaje de los estudiantes. Los programas educativos promueven diversas

actuaciones, de forma explícita e implícita, dirigidas a alcanzar los objetivos

educativos específicos. Con todo ello, se condiciona el tipo de aprendizaje que se

establece”.

c. Motivadora: Según el planteamiento sobre la motivación, de acuerdo Graells

(2000) como: “Los programas educativos destinados para la captar la atención e

interés de los estudiantes, el Software desempaña una función motivadora”. Por

ello Graells (2000) plantea “estas herramientas educativas son muy útiles pata

los profesores por el hecho de que se utilizan componentes que acentúan la

curiosidad del alumno/a, así como si es necesario, se focalizan los aspectos más
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importantes de las actividades. Los programas educativos, vistos desde esta 

perspectiva presentan ventajas para ambas partes, profesorado y estudiantes. (p. 

26). 

 

d. Evaluadora (implícita o explícitamente): de acuerdo Graells (2000) como: 

“Los programas educativos, gracias a su interactividad, les permite responder 

inmediatamente a las respuestas y acciones de los estudiantes. Esto hace que sea 

una herramienta útil de evaluación, gracias a la cual se puede evaluar el trabajo 

que se va realizando con ellos de forma rápida, directa y eficaz”.  

Esta evaluación Graells (2000) puede ser de dos tipos: “Implícita, cuando el 

estudiante detecta sus errores, se evalúa, a partir de las respuestas que le da el 

ordenador. Explícita, cuando el programa presenta informes valorando la 

actuación del alumno. Este tipo de evaluación sólo la realizan los programas que 

disponen de módulos específicos de evaluación” (p. 35). 

 

 

e. Investigadora: Los programas no directivos y de herramienta, son 

especialmente útiles para realizar trabajos de investigación. Dichos instrumentos 

proporcionan a los estudiantes un espacio donde buscar información, cambiar 

valores de las variables de un sistema, etc. 

 

 

f. Expresiva: Gracias a que los ordenadores tienen la capacidad de procesar los 

símbolos, las personas podemos representar nuestros conocimientos y nos 

comunicamos. Además, los estudiantes a través del Software educativo, los 

estudiantes se expresan con el ordenador y con otros compañero/as a través de 

las actividades de dichos programas. A su vez la utilización de estos instrumentos 

a través de los ordenadores hace que los alumno/as se vean obligados a cuidar la 
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precisión de sus mensajes, ya que en estas herramientas no se suelen admitir 

ambigüedades en los diálogos.  

 
 

g. Metalingüística: De acuerdo a Hernández (2014) “Mediante el uso de los 

sistemas operativos (MS/DOS, WINDOWS) y los lenguajes de programación 

(BASIC, LOGO...) los estudiantes pueden aprender los lenguajes propios de la 

informática”. 

 
 

h. Lúdica: De acuerdo a Hernández (2014) “Algunos programas utilizan y 

presentan elementos lúdicos que hace que esta función sea observable en el 

Software educativo”. 

 
 

i. Innovadora: Según Hernández (2014) “Aunque no siempre sus planteamientos 

pedagógicos resulten innovadores, los programas educativos se pueden 

considerar materiales didácticos con esta función ya que utilizan una tecnología 

recientemente incorporada a los centros educativos y, en general, suelen permitir 

muy diversas formas de uso.”. 
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Modelo teórico 

Objeto real 

Deficiente o reducido nivel de los estudiantes con respecto a 

sus habilidades sociales de afectividad y comunicación 

¿Cuál es la estructura del programa educativo para mejorar las 

habilidades sociales de afectividad y de comunicación en los 

estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la 

Institución Educativa “Juan Jiménez Pimentel” 

Teoría de Goleman Teoría de Maslow 

Objeto modelado 

Argumentación 

Programa educativo sustentado en las teorías de Abraham Maslow y 

Daniel Goleman, para mejorar las Habilidades Sociales de 

Afectividad y de Comunicación 
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CAPÍTULO II. MÉTODOS Y MATERIALES. 

Para el abordaje de la investigación se empleó de acuerdo Hernández (2014) “un 

enfoque cuantitativo, puesto que se hace uso de la recolección de información y de 

datos con la finalidad de probar la hipótesis de investigación por medio de la 

cuantificación numérica y el análisis inferencial, esto permitió establecer el 

comportamiento de las variables y demostrar teorías preestablecidas”  

“El nivel de investigación es explicativo, este comprende un nivel más elevado 

y profundo de investigación”, cuyo objetivo está en la verificación de las hipótesis 

explicativas o causales, así como el descubrimiento de nuevas leyes tanto científicas 

como sociales que explican las relaciones causales en base a las propiedades de la 

variable (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). 

El estudio expuesto es de tipo básico, también llamado como fundamental y pura, 

este tipo de estudio surge a la indagación de nuevos conocimientos referentes al campo 

de investigación. Este tipo de estudio tiene como propósito enriquecer los 

conocimientos científicos y el adelanto de los mismo, generando resultados basados 

en teorías y leyes (Vargas, 2009). 

Asimismo, la investigación se encuentra enmarcado de acuerdo Hernández 

(2014) “es nivel de Investigación cuasi experimental, de tipo descriptiva-propositiva, 

asimismo será de tipo transaccional o transversal ya que, la reunión de datos que se 

necesitan y el análisis del contexto se dará en un solo periodo, de esta misma forma se 

plantea una propuesta con el fin de desarrollar un programa para la mejora de las 

habilidades tanto afectivas como de comunicación entre los alumnos”.  
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RA: Situación actual 
 

VT: Teoría de Goleman y Maslow 

P: Programa educativo 

RC: Realidad cambiada 

 

 

2.1. Población y muestra 

 
 

“La población es el conjunto de todos los casos que guardan cierta relación con 

una serie de características específicas” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Siendo para la presente investigación la población está conformada por 160 estudiantes 

del “segundo grado del Nivel Secundario de la Institución Educativa Juan Jiménez 

Pimentel”, Tarapoto – San Martín. 

 

“La muestra es un subgrupo del universo o población del cual se recolectarán los 

datos y que debe ser representativo de ésta” (Hernández et al 2014). Siendo este número 

igual a 46 “estudiantes del segundo grado del Nivel Secundario de la Institución 

Educativa Juan Jiménez Pimentel”, Tarapoto – San Martín. 

 

 

 

RA 

P RC 

VT 
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 90% 

Z = 1.64 
 

E = 0.1  

p = 0.6  

q = 0.4  

N = 160  

 

 

n = 
103.28064 

46 
2.24 

 

 

2.2. Materiales, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

“Con respecto a la técnica de investigación, se aplicó la encuesta para la variable 

habilidades sociales de afectividad y comunicación, la cual se consideran como un 

grupo de recursos para analizar la información de forma eficiente, basados en 

preguntas formuladas, por el cual el investigador se vale para aproximarse a los hechos 

y acceder al conocimiento” (Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). 

 

“El instrumento de la investigación será el cuestionario, el cual es definido como 

un conjunto de interrogantes respecto de una o más variables que se van a medir” 

(Ñaupas, Valdivia, Palacios, & Romero, 2018). 

 

En el cual se empleó “la lista de chequeo de conductual de las habilidades 

sociales” Arnold Goldstein (1978), adaptada Ambrosio Rojas (1995) bajo el nombre 

de Escala de habilidades sociales. 

 

 

 

n = 
  2.6896 * 0.24 * 160  

0.01 * 159 + 0.6455 



44 

2.3. Métodos y procedimientos para la recolección de datos. 

Según Hernández et al (2014) “Para el procesamiento de los datos se utilizará un 

plan de análisis estadístico descriptivo, con elaboración de tablas y gráficos de 

frecuencias absolutas y porcentuales”. 

2.4. Análisis estadístico de los datos. 

“Para el procesamiento de los datos se utiliza un plan de análisis estadístico 

descriptivo, con elaboración de tablas y gráficos de frecuencias absolutas y 

porcentuales. Se emplea el análisis de frecuencia, cuadros estadísticos, media 

aritmética”. (Hernández et al, 2014) 



 

45  

CAPITULO III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

 

 
3.1. Análisis y discusión de los resultados de los instrumentos utilizados 

 
 

Se presenta a continuación los resultados que fueron analizados 

descriptivamente con la finalidad de encontrar e identificar la situación actual con 

respecto a las habilidades sociales tanto afectivo como de comunicación, el cual a su 

vez determinará el nivel de estas dimensiones en contraste con el problema descrito al 

inicio de la investigación. 

 

Tabla 1. 

Escuchar 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 26 57,5 57,5 57,5 

Válido Muy pocas veces 17 35,0 35,0 92,5 
 Algunas veces 3 7,5 7,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
Figura 2. Escuchar 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 

N U N C A M U Y P O C A S 
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De acuerdo con lo observado se tiene que a nivel de las habilidades de 

comunicación los estudiantes nunca suelen prestar atención a la persona que está 

hablando (57.5%), un 25% de los estudiantes presta atención muy pocas veces y solo 

el 7.5% algunas veces se esfuerza por escuchar y comprender lo que la otra persona le 

está diciendo. 

 
 

Tabla 2. 

Iniciar una conversación 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 26 52,5 52,5 52,5 

Válido Muy pocas veces 14 40,0 40,0 92,5 
 Algunas veces 6 7,5 7,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Figura 3. Iniciar una conversación 

 

Según lo que se pudo identificar en el aula de clases, es que el 52.5% de los 

estudiantes nunca inician conversaciones con otras personas y estos se mantienen, un 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 

N U N C A M U Y P O C A S 
V E C E S 

A L G U N A S V E C E S A M E N U D O S I E M P R E 
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%
 

40
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47 

40% de ellos muy pocas veces inician una conversación con otro compañero, y el 7.5% 

algunas veces tienen esa iniciativa de dar inicio a una conversación. 

Tabla 3. 

Mantener una conversación 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 25 55,0 55,0 55,0 

Válido Muy pocas veces 15 30,0 30,0 85,0 

Algunas veces 6 15,0 15,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0 

Figura 4. Mantener una conversación 

De acuerdo a lo mostrado en la tabla y la figura, el 55% de los estudiantes no 

pueden mantener una conservación porque no tienen tema de interés mutuo que 

permita ello, mientras que el 30% muy pocas veces puede generar este tipo de 

conversaciones con otra persona, mientras que el 15% algunas veces logra mantener 

una conversación siendo que gracias a un tema en común entre ambas personas. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 

N U N C A M U Y P O C A S 
V E C E S 

A L G U N A S V E C E S A M E N U D O S I E M P R E 
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Tabla 4. 

Formular una pregunta 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 15 30,0 30,0 30,0 

Válido Muy pocas veces 26 57,5 57,5 87,5 
 Algunas veces 5 12,5 12,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 5. Formular una pregunta 

 

Se pudo identificar que del total de los estudiantes el 30% tiene poca capacidad 

para conocer toda la información requerida o que desea saber para realizar una 

pregunta, a esto sumado que dicha pregunta es dirigido a una persona poco adecuada 

para responderla, por otro lado, el 57.5% muy pocas veces pueden determinar la 

información que necesitan saber y lo solicitan a la persona indicada, mientras que solo 

el 12.5% de los estudiantes tienen una idea más clara sobre la información que 

requieren y a quien es la persona ideal para responderla. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 

N U N C A M U Y P O C A S 
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Tabla 5. 

Dar las gracias 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 18 37,5 37,5 37,5 

Válido Muy pocas veces 20 45,0 45,0 82,5 
 Algunas veces 8 17,5 17,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 6. Dar las gracias 

 

Se evidenció que el 37.5% de los estudiantes nunca suelen permitir que las demás 

personas sepan uno está agradecido con otra u otras personas por algo que hicieron por 

uno, mientras que el 45% de los estudiantes encuestados muy pocas veces se muestran 

agradecidos o permite que los demás compañeros sepan que uno es agradecido, y solo 

el 17.5% algunas veces se muestran agradecidos. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 6. 

Presentarse 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 21 40,0 40,0 40,0 

Válido Muy pocas veces 18 42,5 42,5 80,0 

Algunas veces 7 17,5 17,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0 

Figura 7. Presentarse 

Del total de estudiantes el 40% de ellos nunca se esfuerzan por conocer nuevas 

personas por iniciativa propia, mientras que el 42.5% cuentan con un poco más de 

iniciativa, puesto que este escenario se presenta 42.5% y finalmente, el 17.5% de los 

estudiantes algunas veces se esfuerza por conocer más personas. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 7. 

Presentarse a otras personas 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 25 55,0 55,0 55,0 

Válido Muy pocas veces 13 25,0 25,0 80,0 
 Algunas veces 8 20,0 20,0 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 8. Presentarse a otras personas 

 

En línea con el cuadro anterior, el 55% de los estudiantes nunca ayudan a otras 

personas a conocer y presentarse a alguna persona, el 25% de los estudiantes 

encuestados manifestó que muy pocas veces han ayudado a alguien para entablar 

conversación por primera vez con otra persona, y finalmente, el 20% menciona que 

algunas veces realizan este tipo de iniciativa. 
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Tabla 8. 

Hacer un cumplido 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 15 30,0 30,0 30,0 

Válido Muy pocas veces 20 42,5 42,5 72,5 
 Algunas veces 11 27,5 27,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 9. Hacer un cumplido 

 

En el salón de clase se pudo identificar que el 30% de los estudiantes no dicen a 

lo demás algo positivo que les gustaría escuchar y prefieren no mencionar nada, 

mientras que el 42.5% de ellos, manifiesta que muy pocas veces tienen esa tendencia 

de hacer algún tipo de cumplido, mientras que el 27.5% se presenta un mejor escenario, 

donde ellos algunas veces han mencionado a alguien algo positivo que le gustaría 

escuchar y hacer un cumplido. 
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Tabla 9. 

Conocer sus sentimientos 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 23 50,0 50,0 30,0 

Válido Muy pocas veces 16 32,5 32,5 82,5 

Algunas veces 7 17,5 17,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0 

Figura 10. Conocer sus sentimientos 

Del total de estudiantes, la mitad de ellos nunca está dispuestos a que otras 

personas conozcan sus sentimientos, con lo cual no intentan reconocer ni comprender 

aquellos sentimientos que pudieran estar sintiendo, el 32.5% muy pocas veces intentan 

comprender los sentimientos que sienten en un determinado escenario, y solo el 17.5% 

mencionan que algunas veces tienen la disposición de conocer más a fondo sus 

sentimientos. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 10. 

Expresa sus sentimientos 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 20 45,0 45,0 45,0 

 Muy pocas veces 18 35,0 35,0 80,0 

Válido Algunas veces 7 17,5 17,5 97,5 
 A menudo 1 2,5 2,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 11. Expresa sus sentimientos 

 

En relación con lo anterior, el 45% de los estudiantes nunca intentan demostrar 

sus sentimientos, un 35% considera que muy pocas veces han permitido que otra 

persona pueda conocer cómo se siente, un 17.5% algunas veces han podido expresar 

sus sentimientos, y solo el 2.5% precisan que muy a menudo expresa sus sentimientos 

y permite que otros lo conozcan también. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 11. 

Comprende los sentimientos de los demás 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 25 55,0 55,0 55,0 

Válido Muy pocas veces 15 30,0 30,0 85,0 
 Algunas veces 6 15,0 15,0 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 12. Comprende los sentimientos de los demás 

 

Del total de estudiantes encuestados el 55% de ellos nunca intenta conocer y 

comprender los sentimientos de las demás personas, un 30% precisa que este escenario 

sucede muy pocas veces, mientras que finalmente el 15% de los estudiantes intentan 

comprender lo que sienten los demás. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 12. 

Enfrentarse con el enfado de otro 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 15 30,0 30,0 30,0 

Válido Muy pocas veces 23 50,0 50,0 80,0 

Algunas veces 8 20,0 20,0 100,0 

Total 46 100,0 100,0 

Figura 13. Enfrentarse con el enfado de otro 

En el aula de clases, del total de estudiantes encuestados el 30% nunca logra 

comprender cuando otro compañero se encuentra enojado, por otro lado, la mitad de 

ellos considera que muy pocas veces logran entender y comprender cuando algún 

compañero está enojado, y solo el 20% afirma que algunas veces ha logrado 

comprender cuando un amigo se encuentra enfadado, y tratan de no avivar más ese 

enfado. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 13. 

Expresar afecto 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 25 55,0 55,0 55,0 

Válido Muy pocas veces 16 32,5 32,5 87,5 
 Algunas veces 5 12,5 12,5 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 14. Expresar afecto 

 

Se pudo observar que, entre el total de estudiantes, el 55% nunca les gusta 

permitir que sus demás compañeros sepan que él se preocupa por ellos, mientras que 

el 32.5% precisa que muy pocas veces permite que los demás se enteren de su interés 

o preocupación para con sus demás compañeros, y solo el 12.5% manifiesta que 

algunas veces se presenta el escenario donde consideran que sus compañeros pueden 

enterarse que ellos se interesan o preocupan por alguna persona o compañero. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 14. 

Resolver el miedo 
 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

 Porcentaje 
    válido acumulado 
 Nunca 13 25,0 25,0 25,0 

Válido Muy pocas veces 25 55,0 55,0 80,0 
 Algunas veces 8 20,0 20,0 100,0 
 Total 46 100,0 100,0  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Figura 15. Resolver el miedo 

 

Tanto en la tabla como en la figura, manifiesta el 25% de los estudiantes que 

nunca han podido tratar de minimizar el sentimiento de miedo ante cualquier situación 

que les haya generado miedo, mientras que el 55% de los estudiantes muy pocas veces 

han podido reducir el miedo y conocer las causas de ellos, donde finalmente, el 20% 

precisan que algunas veces cuando han tenido miedo han podido regularizar dicho 

miedo y reducirlo. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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Tabla 15. 

Auto compensarse 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje

Porcentaje 
válido acumulado 

Nunca 17 35,0 35,0 55,0 

Válido Muy pocas veces 18 37,5 37,5 72,5 

Algunas veces 11 27,5 27,5 100,0 

Total 46 100,0 100,0 

Figura 16. Auto compensarse 

Del total de estudiantes encuestados, el 35% manifiesta que nunca se dan algún 

tipo de recompensa por haber hecho algo que para ellos está bien, un 37.5% de los 

estudiantes comendan que muy pocas veces han permitido una auto compensación por 

alguna acción que han considerado como buena, y finalmente, el 27.5% menciona que 

algunas veces se auto compensan por algo que ellos consideren como bueno. 

Nunca Muy pocas veces Algunas veces A menudo Siempre 
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3.2. Diseño de la propuesta 

 
 

Programa de habilidades sociales afectivas y de comunicación en alumnos del 

segundo año de secundaria de la IE “Juan Jiménez Pimentel” 

 
 

I. Introducción 

El presente Programa ha sido diseñado con la intención de atender a los 

estudiantes del segundo año de secundaria, para mejorar sus relaciones interpersonales 

desarrollando habilidades sociales, lo que va a permitir mejorar la capacidad de 

relacionarse entre sí logrando una convivencia armoniosa. 

Este enfoque con carácter estratégico alternativo sugiere planificar, organizar el 

sistema de actividades dentro de la propuesta para mejorar las habilidades sociales 

tanto de afectividad como de comunicación y estará condicionada por las necesidades 

e intereses de los estudiantes y las características del contexto, lo cual será la principal 

fuente para los criterios de selección de estrategias que en cada nivel se escoja. 

 

Según Goldstein (1989) los maestros juegan un rol transcendental en el 

desarrollo de este programa ya que son los que adquieren los conocimientos teórico-

metodológicos para transmitirlos en las aulas. De allí, la significación, importancia y 

trascendencia de la labor que realiza el maestro, de la disposición para transformarse y 

transformar en sentido positivo la actual         situación del proceso pedagógico, en beneficio 

de la formación de los nuevos ciudadanos. 

El programa en Habilidades Sociales busca mejorar el desarrollo de conductas 

socialmente adecuadas ya que cuenta con las estrategias, instrumentos y técnicas que 

permitirán alcanzar ese objetivo. Es importante precisar que en la etapa escolar se van 

desarrollando las habilidades sociales de manera activa y se encuentran en constante 
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evolución.        En esta edad las destrezas conductuales dependen casi totalmente de 

como el niño y adolescente aprende y evalúa la forma de interactuar de los demás. 

(Ballesteros y Gil, 2002; Garcés, Santana, y Feliciano, 2012). 

 

De acuerdo a Goldstein (1989) “En los planteamientos psicológicos esta 

iniciativa ha conllevado a un desplazamiento de las conductas desestructurantes que 

se manifiestan en una clase, hacia la importancia de la obtención de capacidades. Hoy 

en día existe una mayor tendencia generalizada a aceptar la idea de que los jóvenes 

conflictivos” en la escuela no sólo necesitan ayuda para aprender a ser pacíficos y 

sumisos, Goleman, D. (1998) sino “que necesitan que se los ayude a desarrollar 

activamente sus capacidades tanto como sea posible”.  

Actualmente se admiten que las deficiencias en las habilidades sociales, de 

planificación y en las relacionadas con el estrés, los sentimientos y la agresión; 

constituyen una de las causas de conflictos más importantes con los compañeros de 

aula, los profesores de la escuela, las autoridades y su entorno. El desarrollo de 

competencias asertivas en estas áreas puede facilitar el camino hacia una mejor 

educación. Es importante centrar la atención en los adolescentes que necesitan un 

aprendizaje correctivo antes de beneficiarse de las experiencias pedagógicas normales, 

además, hay que considerar que por su edad están poco preparados para hacer frente a 

muchas de las demandas sociales a las que están sometidos a diario. (Torres, 2014; 

Goldstein, Sprafkin, Gershaw, & Klein, 1989). 

 

Este tipo de propuesta no se desarrolla por el tipo de conflictos que pueden 

provocar los jóvenes; lo que intenta es ayudarlos a que desarrollen habilidades para 

afrontarlos y a que confíen en sus propias capacidades para resolver conflictos, de esa 

forma pueden beneficiarse de la educación que se les imparte día a día.  
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Este programa esta cuidadosamente planificado y basado en la experiencia, que 

debe servir de ayuda a profesores, asesores y otros instructores” (Torres, 2014). 

Este Programa está sustentando en “las habilidades sociales de afectividad y 

comunicación, a través de un modelo de enseñanza constituido por los contenidos, la 

metodología, procedimientos y estrategias de aplicación (fichas de enseñanza y fichas 

de practica), que va dirigido a los estudiantes del 2do grado de secundaria; por esta 

razón, es necesario que el programa de Habilidades Sociales” según los planteamientos 

de Bandura y Walters;1982; Monjas,2002; Frederick y Morgeson,2005; Mac Donald 

y Colds,2005) considere las siguientes características: 

a) Instrucción Verbal. tiene como objetivo que los participantes adquieran un

concepto de la habilidad de lo que se va a trabajar en la sesión, que conozcan 

las desventajas y ventajas de la ausencia de la adquisición de la habilidad.  

b) Modelado. Llamado aprendizaje de observación que consiste en exponer a

un estudiante a varios modelos que exhiben las conductas que tiene que 

aprender. El instructor o los compañeros socialmente competentes en la 

habilidad a trabajar deben dar un ejemplo en el cual están empleando. El efecto 

del modelado no se debe tan solo a la exposición de la conducta a imitar si no 

que el observador deber atender, retener y reproducir el comportamiento 

observado por eso es bueno imitar al modelo.  

c) Practica. Se refiere a la puesta de la práctica de la habilidad que se aprendido.

Se forma peque nos grupos en una situación que se crea en la sesión y también 

situaciones naturales y cotidianas.  

d) Role Playing. Llamado también ensayo conductual es una práctica simulada

que tiene como objetivo que el niño ensaye la conducta deseada y observando 

los modelos. Es necesario que el estudiante ensaye las conductas varias veces. 

e) Reforzamiento y modelamiento. El estudiante debe ser reforzado

positivamente después terminando el role Playing. 

f) Retroalimentación. Consiste en retroalimentación de su ejecución al
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estudiante después del role playing. Es decir, informar al estudiante como ha 

aplicado la habilidad social.  

g) Tareas. Las tareas son de gran utilidad ya que este modo se refuerzan los

conocimientos adquiridos en la clase y en su vida cotidiana. (p. 78) 

En ese sentido, los Programas de intervención sobre Habilidades Sociales como 

son denominados en la práctica educativa se han revalorado a un nivel significativo, 

desde hace unos años, con la idea que ayude a mejorar el comportamiento social de los 

alumnos con la finalidad de mejorar su                    capacidad de interacción con sus familiares y 

amigos. 

II.- Objetivos. 

General 

Diseñar una guía de intervención para mejorar las habilidades sociales afectivas 

y de comunicación, que mediante diferentes sesiones de aprendizaje contribuya a que 

los adolescentes de 2do de secundaria de la IE Juan Jiménez Pimentel mejoren sus 

conductas en relación a ser más tolerantes y respetuosos con lo que los rodea. 

Específicos 

• Implementar sesiones de aprendizaje apropiadas que contribuyan al desarrollo

y mejora de sus habilidades sociales

• Contribuir mediante el programa de habilidades sociales de afectividad y

comunicación al desarrollo de mejores personas en beneficio de la sociedad.

• Desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes relacionarse

adecuadamente con sus amigos, compañeros y adultos.

• Aprender a conversar y disfrutar de la compañía de sus compañeros y personas
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con las que se relacionan en diferentes escenarios. 

• Aprender a defender sus derechos de manera apropiada cuando está convencido 

que éstos han sido vulnerados con una buena comunicación sin necesidad de la 

violencia. 

• Aprender a respetar los derechos de los demás, evitando agredirlos. 

• Evitar los conflictos y problemas de convivencia con sus compañeros y 

aprender a solucionarlos cuando éstos ocurran. 

 

III.- Importancia de la guía de intervención 

 
 

Partimos de Linehan (1984, p.153) quien define a las habilidades sociales como 

“la capacidad de emitir conductas o patrones de respuesta que maximicen la influencia 

interpersonal y la resistencia social deseada…mientras que, al mismo tiempo maximiza 

las ganancias, minimizan las perdidas en la relación con otras personas y mantienen la 

propia integridad y sentido de dominio (afectividad en el respeto a uno mismo). 

De acuerdo a Fernández & Bueno (2011) una guía de intervención “pretende 

facilitar a los participantes del programa de intervención elementos que faciliten su 

relación con los entornos más inmediatos, tanto con grupos y familias, la idea es que los 

adolescentes que participan en el programa de Habilidades Sociales disminuyan                    

gradualmente las posibles conductas de rechazo que puedan aparecer”. 

 

Este Programa está basado solo en dos de las seis dimensiones de las habilidades 

sociales propuesta por Goldstein (1998) (habilidades sociales de comunicación y 

habilidades sociales afectivas) y se “desarrollarán en sesiones, en cada una de las cuales 

se presentará una actividad que corresponderá a un grupo de habilidades. Para facilitar 
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el desarrollo de las actividades, se presentarán a los alumnos las diferentes actividades 

que se van a trabajar”. 
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Cada una de las actividades propuestas buscan identificar de manera 

representativa las actividades cotidianas de los estudiantes. En un primer apartado se 

podrá visionar la actividad a desarrollar de forma correcta o habilidosa, posteriormente 

se observará la misma situación, pero, en esta ocasión la actividad, se desarrollará de 

forma no habilidosa y en ocasiones incluso                   agresiva. Finalmente, se buscará comparar 

las situaciones para lograr una interiorización de la situación y un aprendizaje 

significativo. 

IV.- Proceso metodológico. 

De acuerdo con Goldstein (1998) Para un programa exitoso “Se presentan las 

diversas sesiones con sus respectivos objetivos,  los                    materiales a usar, las estrategias 

a aplicar con sus respectivas actividades y finalmente las formas de evaluación” 

El proceso de desarrollo del plan de intervención, relacionado a las estrategias que 

se van a aplicar en cada sesión de aprendizaje se encuentran descritas en los anexos. 
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3.3. Discusión 

Los resultados, del análisis de la investigación, sobre el nivel de habilidades 

sociales en estudiantes del segundo grado del nivel secundario de la institución 

educativa “Juan Jiménez Pimentel” del distrito de Tarapoto, provincia y región San 

Martín, indican que, se evidencia que en torno a la totalidad de los estudiantes 

presentan un nivel bajo con respecto a sus habilidades sociales, tanto en el aspecto 

afectivo como comunicacional en más del 70% del total de estudiantes, lo cual es un 

escenario propicio para la propuesta de un programa educativo para mejorar las 

habilidades sociales en afectividad y comunicación mediante las teorías de Maslow y 

Goleman, con la finalidad de incrementar el nivel de habilidades sociales. 

Esto guarda relación con la investigación de Torres (2014) el cual planteó como 

investigación que por medio de las habilidades sociales crear un programa de 

intervención en Educación Secundaria, en su estudio, determinó que el 54% de los 

estudiantes registró un nivel bajo de habilidades sociales, lo cual permitirá la creación 

de dicho programa para mejorar el nivel de estas. Esto a su vez queda fundamentado 

en lo dicho por Arnold Goldstein, quien considera importante que los jóvenes 

desarrollen sus capacidades y habilidades puesto que “existe una mayor tendencia 

generalizada a aceptar la idea de que los jóvenes conflictivos en la escuela no sólo 

necesitan ayuda para aprender a ser pacíficos y sumisos, sino que necesitan que se los 

ayude a desarrollar activamente sus capacidades tanto como sea posible”. Goldstein 

(1998) plantea “que las limitaciones en las habilidades sociales y de planificación y en 

las relacionadas con el estrés, los sentimientos y la agresión constituyen las causas de 

conflictos más importantes con los compañeros, los profesores de la escuela y las 

autoridades”. 
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De esta misma manera a nivel de las habilidades sociales comunicativas, se tiene 

que los estudiantes cuentan con bajos niveles con respecto a esta habilidad, siendo la 

capacidad de escuchar y mantener una conversación los puntos negativos más altos 

con 57.5% y 55% respectivamente pues los estudiantes consideran que nunca logran 

este indicador, lo cual en conjunto con los demás indicadores de esta dimensión 

converge que existe un bajo nivel de habilidades sociales comunicativas. 

Esto guarda relación con la investigación de Contreras y Martínez (2018) en el 

cual basaron su investigación en “el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes 

de 5 años de la Institución Educativa, en donde pudieron evidenciar que los estudiantes 

no han desarrollado la habilidad de comunicación en un 48%, un 25.3% se encuentra 

en proceso y solo un 26.7% manifiesta tener habilidades sociales comunicativas”. Ello, 

se encuentra fundamentado en la literatura de Camras & Halberstadt (2017) quienes 

indican que La comunicación efectiva de la emoción implica la señalización 

multimodal en lugar de confiar en una modalidad única, como las expresiones faciales. 

Comprender las emociones incluye reconocer las señales de emoción de los demás e 

inferir las posibles causas y consecuencias de sus emociones. Los padres juegan un 

papel importante en el modelado y la enseñanza de los niños en estas tres habilidades, 

y las intervenciones están disponibles para ayudar en su desarrollo. 

Todos estos resultados, implican la importancia de proponer e implementar un 

programa educativo que promueva y desarrolle las habilidades sociales de los 

estudiantes, con el fin de que incrementen sus niveles tanto de afectividad como de 

comunicación lo cual les permitirá desarrollarse social y académicamente. 
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CAPITULO IV. CONCLUSIONES 

Al finalizar la presente investigación respecto al nivel de habilidades sociales de 

afectividad y de comunicación en los estudiantes del segundo grado del nivel 

secundario de la institución educativa “Juan Jiménez Pimentel” del distrito de 

Tarapoto, provincia y región San Martín – 2017, se incluye las siguientes conclusiones: 

Se pudo evidenciar que de manera general los estudiantes cuentan con un bajo nivel 

de habilidades sociales tanto en afectividad como en comunicación en más del 70% de 

los casos, lo que determina que estos estudiantes no han sabido socializar 

correctamente, ni encontrado las vías adecuadas para transmitir sus sentimientos. 

Ha nivel de las habilidades sociales de afectividad, se pudo determinar que los 

estudiantes tienen dificultad para conocer sus sentimientos hacia lo demás sean estos 

positivos o negativos, así como la falta de capacidad de falta de empatía frente a sus 

compañeros, solo un estudiante indicó que expresa sus sentimientos a menudo. 

Ha nivel de las habilidades sociales comunicativas, los estudiantes tienen dificultades 

para trasmitir lo que piensan y por tanto también lo que sienten, aspectos básicos como 

preguntar, o dar una opinión no es del todo clara para que el receptor comprenda lo 

que quiere decir el estudiante. 

La propuesta del programa educativo permitirá a los estudiantes mejorar sus 

habilidades sociales afectivas y comunicativas, las cuales mediante escenarios 

prácticos van a poder conocer en conjunto todas las características que dan la 

posibilidad de comunicarse y demostrar sus sentimientos a los demás. 
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CAPITULO V: RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos y a las conclusiones que se llegaron en el presente 

estudio, se van a establecer las siguientes recomendaciones: 

Generar la aplicación del programa educativo dirigida a incrementar las “Habilidades 

sociales en dos de sus dimensiones que lo componen, los cuales son Habilidades 

relacionadas con los sentimientos y Habilidades sociales de comunicación”, ambos con 

resultados de bajo nivel en los estudiantes segundo grado del nivel secundario, teniendo 

en cuenta que es fundamental para que los estudiantes de dicha institución asumidas 

ya las habilidades sociales básicas, puedan aprender y adoptar las habilidades sociales 

más complejas, en este sentido, las mencionadas líneas anteriores. 

Promover los conocimientos adquiridos en el “programa educativo para los estudiantes 

que en un futuro presenten el mismo nivel de habilidades sociales” en dicha institución 

educativa. 

Implantar programas integrales y capacitaciones, ofreciendo a los estudiantes lograr 

optimizar dichas habilidades sociales en donde les permita interactuar de manera 

adecuada con otras personas, mostrar conductas saludables y seguras, desarrollar 

sentimientos positivos, toma de decisiones y, finalmente motivar para convertirse en 

un miembro positivo del grupo de compañeros, la familia, la institución educativa y/o 

comunidad. 

Realizar mediciones de habilidades sociales de manera periódica, afín de mantener un 

ambiente en donde haya una escucha, actuación e influencia positiva. 
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ANEXO 01: Matriz de consistencia 

Objetivos Problema Hipótesis Dimensiones Indicadores 

General General General 

Habilidades sociales de 
comunicación 

Escuchar 

Diseñar un programa educativo para 

mejorar las habilidades sociales de 
afectividad y de comunicación en 

los estudiantes del segundo grado 

del nivel secundario de la institución 

educativa “Juan Jiménez Pimentel” 
del distrito de Tarapoto, provincia y 

región San Martín – 2017. 

¿Cómo mejorar las 

habilidades sociales de 

afectividad y de 
comunicación en los 

estudiantes del segundo 

grado del nivel secundario de 

la institución educativa 
“Juan Jiménez Pimentel” del 

distrito de Tarapoto, 

provincia y región San 
Martín – 2017? 

Si se diseña un Programa 

Educativo sustentado en las 

teorías de Abraham Maslow y 
Daniel Goleman, entonces es 

posible mejorar las Habilidades 

Sociales de Afectividad y de 

Comunicación en los 
estudiantes del Segundo Grado 

de Educación Secundaria de la 

Institución Educativa “Juan 

Jiménez Pimentel”, Tarapoto – 
San Martín. 

Iniciar una conversación 

Mantener una conversación 

Formular una pregunta 

Dar las gracias 

Presentarse 

Presentarse a otras personas 

Hacer un cumplido 

Habilidades sociales de 

afectividad 

Conoce sus sentimientos 

Específicos Muestra Expresa sus sentimientos 

Identificar la situación actual en 

torno a las habilidades sociales de 
comunicación en los estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario 

de la institución educativa “Juan 

Jiménez Pimentel” del distrito de 
Tarapoto, provincia y región San 
Martín – 2017. 

Estuvo conformada por 46 

estudiantes del segundo 

grado del Nivel Secundario 
de la Institución Educativa 

“Juan Jiménez Pimentel”, 

Tarapoto – San Martín 

Comprende los sentimientos de los 

demás 

Identificar la situación actual en 
torno a las habilidades sociales de 

afectividad en los estudiantes del 

segundo grado del nivel secundario 

de la institución educativa “Juan 
Jiménez Pimentel” del distrito de 

Tarapoto, provincia y región San 
Martín – 2017. 

Enfrentarse con el enfado de otro 

Expresar afecto 

Resolver el miedo 

Auto compensarse 

. 
Describir las características del 

programa educativo para mejorar 

las habilidades sociales de 
afectividad y de comunicación en 

Alcance 

Nivel explicativo 

Diseño 



77 

los estudiantes del segundo grado 

del nivel secundario de la 
institución educativa “Juan Jiménez 

Pimentel” del distrito de Tarapoto, 

provincia y región San Martín – 
2017. 

No experimental, 

descriptivo con propuesta 
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ANEXO 03. Instrumento de recolección de datos 

LISTA DE CHEQUEO EVALUACIÓN DE HABILIDADES SOCIALES 

(Goldstein et. Al. 1980) 

FECHA EDAD 

Instrucciones 

A continuación, se encontrará una lista de habilidades sociales que los adolescentes 

como tú pueden poseer en mayor o menor grado y hace que ustedes sean más o menos 

capaces. 

Deberás calificar tus habilidades marcando cada una de las habilidades que se 

describen a continuación, de acuerdo con los siguientes puntajes. 

Marca 1 si nunca utilizas bien la habilidad 

Marca 2 si utilizas muy pocas veces la habilidad 

Marca 3 si utilizas alguna vez bien la habilidad 

Marca 4 si utilizas a menudo bien la habilidad 

Marca 5 si utilizas siempre bien la habilidad. 

Nº PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

Habilidades sociales de comunicación 

1 
¿Presta atención a la persona que está hablando y hace un esfuerzo para 

comprender lo que está diciendo? 

2 
¿Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego a 

los más importantes? 

3 ¿Habla con otras personas sobre cosas que interesan ambos? 

4 
¿Determina la información que necesita y se le pide a la persona 

adecuada? 

5 ¿Permite que los demás sepan que agradece favores? 

6 ¿Se da a conocer a los demás por propia iniciativa? 

7 ¿Ayuda a los demás que se conozcan entre sí? 



98 

8 
¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza? 

Nº Habilidades sociales de afectividad 1 2 3 4 5 

9 ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 

10 ¿Permite que los demás conozcan lo que siente? 

11 ¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 

12 ¿Intentas comprender el enfado de las otras personas? 

13 ¿Permite que los demás sepan que se preocupa o se interesa por ellos? 

14 ¿Piensa porque está asustado y hace algo para disminuir su miedo? 

15 
¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece su 

recompensa? 
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