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RESUMEN 

 

     El objetivo de la presente investigación fue determinar la relación que 

existe entre Habilidades Sociales y Desempeño Docente en Instituciones 

Educativas Públicas del Nivel Primaria del Distrito de Colcabamba de 

Tayacaja ï Huancavelica. Asimismo para su realización se empleó el método 

descriptivo, con un diseño correlacional; se utilizó la técnica de la encuesta 

con aplicabilidad de dos cuestionarios, siendo estas ñCuestionario de 

Habilidades Socialesò y ñCuestionario de Desempeño Docenteò; que fueron 

aplicados en una muestra de 60 docentes; se arribó a los siguientes 

resultados, Existe una relación directa y significativa entre las habilidades 

sociales y el desempeño docente en las instituciones educativas primarias de 

Tayacaja - Huancavelica, para un nivel de significaci·n Ŭ=0,05 y 95% de nivel 

de confianza, con un coeficiente de correlación de Pearson r= 0,72, lo que 

indica que a mayor nivel de Habilidades Sociales en los docentes, 

corresponde mejor nivel de Desempeño Docente y; a menor nivel de 

Habilidades Sociales en los docentes corresponde menor nivel de 

Desempeño Docente, significa que, del 100% de los docentes encuestados 

de las instituciones educativas públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba-Huancavelica, el 50% presentan un nivel Medio en las 

Habilidades Sociales, el 40% tienen un nivel Alto y sólo el 10% de los docentes 

tienen un Bajo nivel en las Habilidades Sociales. Los datos fueron procesados 

por las técnicas estadísticas, descriptiva e inferencial. Además se utilizó 

estadígrafos centrales y de dispersión; así como la r de pearson para la 

contratación de hipótesis. 

Palabras claves: Habilidades sociales, Desempeño docente. 
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ABSTRAC 

The aim of this research was to determine the relationship between social skills 

and teaching performance in Public Educational Institutions Elementary 

District Level Colcabamba Tayacaja - Huancavelica. In addition to carrying the 

descriptive method it was used, with a correlational design; besides using the 

direct observation reactive technique survey applicability of two scales used, 

these being "Social Skills Scale" and "scale teacher performance"; which they 

were applied on a sample of 60 teachers; he arrived at the following results, 

there is a direct and significant relationship between social skills and teacher 

performance in primary educational institutions Tayacaja - Huancavelica, for Ŭ 

= 0.05 level of significance and 95% confidence level, with a correlation 

coefficient of Pearson r = 0.72, indicating that a higher level of social skills in 

teaching, corresponds best level of performance and teaching; a lower level of 

social skills in teaching corresponding lower level of teacher performance, that 

means that 100% of teachers surveyed public educational institutions at the 

primary level district Colcabamba-Huancavelica, 50% have an average level 

social skills, 40% have a high level and only 10% of teachers have low social 

skills. However the quantitative analysis of the data were processed by 

statistical techniques, descriptive and inferential. In addition central and 

dispersion Statisticians was used; as well as the r of pearson for hypothesis 

testing. 

Keywords: Social skills, teacher performance. 
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INTRODUCCIÓN 

    Actualmente, sigue siendo cuestionado el rol que juega el docente en su 

práctica pedagógica primordialmente en su desempeño docente en la 

Educación Básica Regular. Se han analizado factores relacionados a los 

alumnos, padres de familia, medios y materiales educativos, etc. Pero ninguno 

ha penetrado en la naturaleza, componentes, características de la 

comunicación entre docente y alumnos y viceversa, los padres de familia y 

viceversa; en la cual el desarrollo de habilidades sociales es inherente a la 

interacción social del sujeto   además por su influencia en otras áreas de la 

vida,   por lo que    juega un papel importante en las buena relaciones humanas 

dentro y fuera de la Institución Educativa. Dado que esto constituyen los 

medios o instrumentos necesarios para un buen desempeño docente y 

constituyéndose de esa manera como uno de los factores influyentes en un 

buen desempeño docente. 

     El agente principal que contribuye a la transformación de una sociedad 

democrática y moderna es el docente, puesto que su quehacer es de gran 

trascendencia en la formación de los futuros ciudadanos que encaminaran el 

crecimiento y desarrollo de nuestro país. A ello es relevante indicar que las 

Habilidades sociales y el desempeño docente son temas muy importantes, 

que permite a los docentes fortalecerse en sus capacidades en su práctica 

pedagógica, para lo cual los docentes deben tener la capacidad de 

relacionarse adecuadamente con sus pares y de esta manera fortalecer su 

desempeño docente. 

    Es evidente que los maestros muchas veces no controlan sus emociones e 

impulsos a falta de un buen desarrollo de habilidades sociales, los estudios 

han puesto de manifiesto los déficits de habilidades sociales que pueden 

incidir negativamente en la consolidación de la identidad como en la 

cristalización de trastornos psicopatológicos. Por lo tanto la carencia de 

habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos 

disfuncionales en el ámbito familiar y escolar.  

     De allí que el diagnóstico y la intervención en esta temática se origina a la 

gran problemática que vivencia nuestro país el docente respecto al 

desempeño docente; ya que además trae como consecuencia   relaciones 
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sociales negativas con sus pares que se evidencia en las diferentes 

instituciones educativas públicas como el rompimiento de relaciones 

humanas, conflictos con la comunidad educativa, bajo rendimiento escolar, 

entre otros. 

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos 

escolares, construir magníficas infraestructuras, obtener excelentes medios 

de enseñanza, pero sin docentes de calidad no podremos aspirar a tener una 

educación de calidad. 

 En ese sentido, la investigación formuló el siguiente problema: ¿Qué 

relación existe entre Habilidades Sociales y Desempeño Docente en 

Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba 

de Tayacaja ïHuancavelica? 

El objetivo general del estudio fue: Determinar la relación que existe entre 

Habilidades Sociales y Desempeño Docente en Instituciones Educativas 

Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja -

Huancavelica. 

Se demostró la siguiente hipótesis: Existe una relación entre Habilidades 

Sociales y Desempeño Docente   en las Instituciones Educativas Públicas 

del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja -Huancavelica.  

El nivel utilizado para la  investigación fue descriptivo, de  tipo  aplicada , 

con el  método general científico, el método especifico descriptivo, con un  

diseño correlacional; porque está orientado  a  determinar la relación existente 

entre Habilidades sociales y desempeño docente, ello permitió ver  de forma 

indirecta la presencia o ausencia de relación existente entre las dos variables 

el cual fue aplicado en 60 docentes de las Instituciones Educativas Públicas 

del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja -Huancavelica. 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado en 

cuatro capítulos: 

En el capítulo I, se expone los antecedentes principales y las bases 

teóricas de la investigación las cuales se enmarcan en el planteamiento de 

diversos investigadores y autores.  

El capítulo II, se describe la metodología de la investigación, en el cual 

exponemos sobre el nivel de investigación, los métodos utilizados para la 

realización de la presente, la población y muestra. 
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En el capítulo III, se plasma el análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos, así como los hallazgos más importantes que 

encontramos en el desarrollo de la misma, y luego se establece la relación 

correspondiente entre ellos, los cuales conllevan a la contratación de 

hipótesis. 

En el capítulo IV, se realiza la discusión del resultado más importante 

que encontramos en cada variable. 

Por último,  se dan a conocer las conclusiones finales de la investigación 

y recomendaciones del caso. 

                                                                                                   La autora 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTOS TEORICOS 

 

1.1  Antecedentes 

 

      La investigación no cuenta con antecedentes específicos en cuanto a la 

relación entre habilidades sociales y desempeño docente por lo que, la 

búsqueda de antecedentes se dio de la manera específica en cada una de las 

variables.  

    A continuación presentamos los estudios e investigaciones que 

consideramos como antecedentes del presente trabajo. 

 

Alberto (2006) investig· el ñDesempe¶o Docente y Rendimiento Acad®mico 

en formación especializada de los estudiantes de Matemática-Física de las 

Facultades de educación de las universidades de la Sierra Central del Perúò. 

Obteniendo el siguiente resultado, el Desempeño Docente universitario de 

Matemática y Física se relaciona significativamente con el Rendimiento 

Académico en forma especializada de los estudiantes de la especialidad de 

matemática y física de las facultades de educación, debido  a que la 

universidad donde hay un mejor desempeño docente hay mejor Rendimiento 

Académico ya que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se 

obtiene r = 0,37397, sin embargo debo precisar que para que exista un 

Rendimiento Académico no solo es determinante el Desempeño Docente si 

no que existe otros factores como el nivel de preparación del estudiante para 

comprender las asignaturas en la universidad de estudio, esfuerzo, 
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dedicación, participación y cumplimiento en la asignatura, la currícula y la 

capacitación del docente. 

  

Arellano (2012) Realizó la investigación titulada ñEfectos de un Programa de 

Intervención Psicoeducativa para la Optimización de las Habilidades Sociales 

de Alumnos de Primer Grado de Educación Secundaria del Centro Educativo 

Diocesano El Buen Pastorò En las  áreas detectadas como bajas en la 

evaluación pre test, al concluir el programa de intervención  alcanzaron 

mejoras significativas  con diferencias  de medias comprendidas entre  6,25   

a  9,90  y con un valor  t  superior  a p<0.01. En relación al género  se puede   

decir  que  después  de  la aplicación del programa de intervención los 

participantes varones  y mujeres optimizaron sus habilidades  de interacción 

social,  mostrando  el grupo de  las mujeres   mayor  desarrollo de las 

habilidades sociales. Se observó que los participantes del grupo experimental 

mejoraron sus habilidades de interacción social y adicionalmente 

incrementaron su motivación y rendimiento académico, se presume que 

podría ser un efecto colateral del programa de intervención psicoeducativa, 

por ende se invitaría a que se puedan realizar investigaciones 

complementarias.  Asimismo a partir de los resultados se puede hacer una 

reflexión sobre la importancia de los acompañantes en el proceso educativo y 

la necesidad de que estos cuenten con habilidades sociales desarrolladas, 

que les permitan ser modelo a imitar y favorezcan la adquisición de 

aprendizajes sociales significativos.  

 

Balzán (2008) realiz· un trabajo titulado ñAcompa¶amiento Pedag·gico del 

Supervisor y Desempeño Docente en las Escuelas de III Etapa de B§sicaò; la 

autora reportó que un porcentaje alto, lo cual debe considerarse muy 

importante, los docentes son quienes sienten con más fuerza la carencia de 

un supervisor que los motive hacia el éxito. A su vez reportó una relación 

positiva significativa entre las variables esto indica que entre el 

acompañamiento pedagógico del supervisor y el desempeño docente se da 

una muy alta relación; es decir a medida que hay un acompañamiento del 

supervisor entonces el docente cumple con sus roles y se siente satisfecho. 
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Camacho (2012) Investigó la tesis titulada ñEl juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales en ni¶as de 5 a¶osò donde arribo a las 

siguientes conclusiones: El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas 

para poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y 

mejora los niveles de comunicación entre los participantes, Existen diversos 

juegos que responden a las características del juego cooperativo. En esta 

investigación se hizo la selección de 5 tipos de juegos, los cuales promovieron 

un mejor uso de ciertas habilidades sociales, sobre todo las habilidades 

alternativas a la agresión. Los juegos cooperativos promovidos en el aula 

constituyen una alternativa para mejorar las habilidades sociales entre el 

grupo de alumnas, promoviendo un clima adecuado en el aula. La 

metodología de trabajo del programa de juegos cooperativos tiene como 

pilares el uso adecuado de las habilidades sociales y la comunicación. Por los 

juegos presentados poseen un carácter eminentemente lúdico e implican el 

trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un objetivo, y el cual 

asegura un papel activo del participante. Supone una secuencia de juegos, 

los cuales incluyen reglas, materiales y espacios determinados. Mediante el 

programa de juegos las habilidades avanzadas se han incrementado de 

manera positiva en el grupo, Las habilidades relacionadas a los sentimientos 

y alternativas a la agresión son aquellas que el incremento de estas ha sido 

de manera significativa en el grupo, después de haber sido aplicado el 

programa de juegos, Las habilidades básicas no han presentado mayor 

modificación dentro del tiempo de ejecución.  

  

Charry (2005) investig·, la ñLa relaci·n entre el Desempe¶o Did§ctico del 

docente y la capacitación del egresado para elaborar la tesis de grado en la 

maestría de educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcosò, 

obtuvo como conclusión sobre todo de la promoción 2000 que refiere que el 

desempeño didáctico del docente es elemento importante de la capacitación 

del maestrista para la elaborar la tesis de grado. 

Recomienda a los docentes del curso de investigación Científica tomar las 

previsiones necesarias para que las calificaciones que obtienen sus 

estudiantes no solo sea el reflejo de la parte teórica. 
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García (2005) El estudio se titula “Habilidades sociales, clima social familiar y 

rendimiento acad®mico en estudiantes universitariosò despu®s de la 

investigación realizada los resultados arrojaron una correlación positiva y 

significativa entre habilidades sociales y el clima social en la familia, 

encontrándose también que no existe estadísticamente una correlación 

significativa entre habilidades sociales y clima social en la familia con el 

rendimiento académico; se encontró además que en relación con las variables 

habilidades sociales y clima social en la familia más del 50% de los alumnos 

de la muestra total se ubicaron en el nivel promedio (65.9% y 62.7% 

respectivamente) y en rendimiento académico solo un porcentaje bajo de 

alumnos (9.8%) obtuvo notas desaprobatorias. 

 

Lacunza (2009) Realizó la tesis titulada “Las habilidades sociales como 

recursos para el desarrollo de fortalezas en la infanciaò Los resultados 

identificaron diferencias estadísticas significativas en las habilidades sociales 

según el sexo de los niños como en las dimensiones: Agresión física y/o verbal 

y Transgresión de la escala comportamental. Se encontró que los niños con 

comportamientos disruptivos mostraron menos habilidades sociales, según la 

percepción parental. Estos resultados indican que la presencia de habilidades 

sociales en los niños previene la ocurrencia de comportamientos 

disfuncionales, particularmente aquellos vinculados a la agresividad y al 

negativismo. Estos datos muestran que la práctica de comportamientos 

sociales favorece la adaptación, la aceptación de los otros, los refuerzos 

positivos, el bienestar, entre otros recursos salugénicos. 

 

Lacunza (2012) Investigó la tesis titulada “Las intervenciones en habilidades 

sociales: revisi·n y an§lisis desde una mirada salug®nicaò Se revisaron 

aspectos conceptuales, metodológicos y se describieron experiencias de 

intervención sobre una población infanto-juvenil. Se trabajó con una revisión 

de estudios empíricos, realizados en Latinoamérica, publicados entre 2005-

2011. Se encontró que los diseños mostraban cambios en las habilidades 

sociales de los participantes, particularmente en aquellos con déficits sociales. 

Como conclusión, se indica el aporte de estas experiencias empíricas en el 

desarrollo de comportamientos sociales saludables. 
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Menéndez y Pacheco (2009) realizaron una investigación titulada 

ñDesempeño docente en el proceso de enseñanza aprendizaje y el desarrollo 

de capacidades en el área de ciencias sociales del quinto grado en 

Instituciones Educativas de la provincia de Chupaca.ò Se tiene como 

conclusión que a mayor desempeño docente en el proceso de enseñanza 

aprendizaje el desarrollo de capacidades es mayor cuya significatividad que 

existe entre el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo de capacidades 

de los educandos es regular. Para el docente, regular, el 67% de sus 

educandos tienen un desarrollo de capacidades intermedio en el área de 

Ciencias Sociales del 5to grado de instituciones Educativas de la provincia de 

Chupaca. 

 

Morán y Olaz (2014) Investigó la tesis titulada ñInstrumentos de evaluación 

de habilidades sociales en América Latina: un análisis bibliométricoò Los 

resultados indican que 2003 y 2009 fueron los años de mayor producción, y 

que los países más productivos fueron Brasil y Argentina. Los estudios fueron 

desarrollados por diversos grupos de investigación y sólo unos pocos autores 

han publicado más de un artículo dentro del período de estudio. Existe una 

tendencia a trabajar en grupos reducidos de dos o tres autores y el constructo 

más evaluado es habilidades sociales, especialmente en poblaciones de niños 

y estudiantes universitarios. Los estudios psicométricos desarrollados con 

mayor frecuencia incluyen el análisis de confiabilidad y validez basados en la 

estructura interna, utilizando análisis factorial exploratorio. 

 

Nieves (1992) investig· el ñDesempe¶o Docente y clima organizacional en el 

Liseo Agust²n Codazzi de Maracayò con el objetivo de establecer la relaci·n 

que existe entre el desempeño docente y el clima organizacional. Al evaluar 

el desempeño docente a nivel inter cátedra el cumplimiento de sus roles como 

facilitador, evaluador y orientador en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

los resultados fueron que los profesores de Liseo Agustín Codazzi, ejecutan 

una gestión óptima y se desprende de la opinión de los profesores. Con 

respecto al desempeño extra cátedra, se observó una gran homogeneidad 

entre las impresiones del profesorado. En las características del clima 

organizacional de Liseo Agustín Codazzi, permite destacar que el ambiente o 
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atmósfera escolar en esta institución es muy buena según se desprende de la 

opinión favorable de los profesores. 

El autor con esta investigación concluye de que el personal docente de Liseo 

Agustín Codazzi, en actividades intracátedra evidenció de acuerdo a la 

evaluación resultante un desempeño óptimo en cada uno de los roles 

considerados. Sin embargo en el rol como orientador los estudiantes 

percibieron su acción moderadamente deficiente. También menciona que la 

opinión de los docentes denotó un desempeño mejor calificado y 

significativamente diferente a los juicios expresados por los estudiantes.  

 

Ramírez (2000) Realizó la tesis titulada ñAn§lisis de cargos y planteamiento 

de un diseño de evaluación del desempeño laboral de los trabajadores del 

colegio Andino de Huancayoò, las evaluaciones realizadas a todo el personal 

de la institución fueron los puntajes entre un máximo y mínimo, existiendo 

ciertas semejanzas en cada uno de ellos, superando en la mayoría a la mínima 

puntuación, lo que indica que su trabajo es aceptable. La investigación 

concluye en que un alto porcentaje de docentes realizan sus trabajos 

habituales de enseñanza y aprendizaje, y además extra actividades 

adicionales en bien de la institución. 

 

 Rojas (2006) ñLa Evaluaci·n del Desempe¶o Docente y su Impacto en el 

Mejoramiento de la Calidad de Educaci·nò; el presente trabajo tiene como 

objetivo dar una vista general del camino que ha recorrido la evaluación 

docente dentro del contexto de la educación chilena desde sus inicios hasta 

lo que es hoy, visualizando el rol que a cada uno de sus actores le ha 

correspondido desarrollar. Así tenemos en primer término al Ministerio de 

Educación a quien le ha correspondido encabezar las acciones para presentar 

a la consideración de los profesores y sostenedores propuestos para 

implementar el sistema, delinear el proceso y recibir todas las sugerencias 

que los actores antes mencionados canalizaron después de largos procesos 

de consultas a sus representados. En segundo término tenemos a los 

profesores representados por su organización, el colegio de profesores, los 

que debieron implementar complejos y largos procesos de consulta a las 

bases para que el sistema tuviera la validez recosa. 
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Tello y Tello (2013) Investigaron la tesis titulada ñPercepción de los 

estudiantes del desempeño docente en la región Junínò arribaron a las 

siguientes conclusiones: 

1. El nivel de percepción de la evaluación del desempeño docente no está 

asociado al género de los estudiantes. 

2. No existe diferencia en las frecuencias de los niveles de percepción de 

la evaluación del desempeño docente en las mujeres y los varones. 

3. Existe un nivel medio de percepción de la evaluación del desempeño 

docente en la Región Junín por parte de los alumnos. 

4. Cualitativamente las alumnas y los alumnos tienen una percepción del 

desempeño docente en el nivel medio en 7 dimensiones, mientras que en 

la dimensión Actitudes el nivel de percepción de las alumnas y alumnos 

es alto. 

 

Verástegui (1998) Investig· la ñInfluencia del Tratamiento Curricular y de la 

Capacitación Profesional del Docente en la Calidad de la Formación 

Profesional de alumnos de institutos Superiores Pedagógicos Públicosò donde 

analiza dos factores  que influyen en la formación de docentes en los Institutos 

Superiores Pedagógicos Públicos y el tratamiento  Curricular del Programa  

Profesional y la capacitación Profesional del Docente. Considera que estos 

factores son importantes porque garantizan la formación académica de la 

formación profesional y pone en marcha la estructura curricular que emana el 

Ministerio de Educación y lo diversifican en función de la realidad en la que 

actúan. El trabajo fue realizado en 5 instituciones de las diferentes regiones 

del país. 

Villasana y Dorrego (2011) Realizaron la investigación titulada ñHabilidades 

sociales en entornos virtuales de trabajo colaborativoò Los resultados 

mostraron que una metodología de trabajo colaborativo basada en el 

aprendizaje por proyectos y mediada a través de un entorno virtual, promueve 

el desarrollo de habilidades sociales de conversación, y de aceptación y 

oposición asertiva en los estudiantes. 
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1.2     Bases teóricas 

 

1.2.1 El origen y desarrollo de las habilidades sociales 

         El estudio sobre las habilidades sociales tiene sus inicios en Estados 

Unidos a mediados de los años 70 con una positiva difusión. En la actualidad 

sigue siendo objeto de estudio de la investigación. Saltes (1940), desarrolló 

en su libro ñConditione Reflex Therapyò, 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, Wolpe (1970), inspirado por las ideas de Saltes, empezó a 

usar el término de conducta asertiva, lo que pasaría a ser una semejanza a 

Habilidad Social. Por otro lado definía la conducta asertiva como la expresión 

de sentimientos de amistad y cariño. No obstante Alberti y Emmons (1978), 

fueron los que dedicaron el primer libro sobre la asertividad. Además Eisler, 

Hersen y otros (1973) 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. No obstante 

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 mecanismos sensoriales, centrales y motoresò  

 

1.2.2 Conceptualización de las Habilidades Sociales 

           Cuando hablamos de habilidad estamos considerando la posesión o no 

de ciertas destrezas necesarias para cierto tipo de ejecución. Al hablar de 

habilidades sociales nos referimos a todas las destrezas relacionadas con la 

conducta social en sus múltiples manifestaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
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     El término habilidad se emplea para destacar que la competencia social no 

es un rasgo de la personalidad, sino un conjunto de respuestas específicas 

asociadas a determinadas clases de estímulos que son adquiridas mediante 

procesos de aprendizaje. 

    La compleja naturaleza de las habilidades sociales ha dado lugar a 

numerosas definiciones. Generalmente, las habilidades sociales son 

consideradas como un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos. Cuando estas habilidades son apropiadas, el resultado es una 

mayor satisfacción personal e interpersonal, tanto a corto como a largo plazo. 

    Hoy en día numerosas definiciones han tratado de definir lo que son las 

Habilidades Sociales según Goleman (1995), menciona que las habilidades 

sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones 

interpersonales. Además son habilidades para interactuar con otras personas, 

de una forma socialmente aceptable. Monjas (1999) agrega que son 

conductas o destrezas sociales específicas para ejecutar competentemente 

una tarea de índole interpersonal. Por otro lado Michelson (1983) afirma que 

las habilidades sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje, 

la imitación, el ensayo y la información. Así mismo esta está influida por las 

características del medio, es decir, factores como son la edad, el sexo y el 

estatus del receptor. Por otro lado teóricos como Meichenbaum, Butler y 

Grudsen (1981), afirman que es imposible desarrollar una definición 

consistente de competencia social ya que esta es parcialmente dependiente 

del contexto cambiante. Es decir el individuo trae sus propias actitudes, 

valores, creencias, capacidades cognitivas, Rinn y Marke (1979) afirman que 

las habilidades sociales son un «repertorio de comportamientos verbales y no 

verbales a través de los cuales los niños incluyen las respuestas de otros 

individuos (por ejemplo, compañeros, padres, hermanos y maestros) en el 

contexto interpersonal. Este repertorio actúa como un mecanismo a través del 

cual los niños inciden en su medio ambiente obteniendo, suprimiendo o 

evitando consecuencias deseadas y no deseadas en la esfera socialé En la 

medida en que tienen éxito para obtener las consecuencias deseadas y evitar 

o escapar de las no deseadas sin causar dolor a los demás, se considera que 

tienen habilidades sociales. 
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    Seg¼n Caballo (1986), ñla conducta socialmente habilidosa es ese conjunto 

de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 

expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese 

individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en 

los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la 

situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemasò, un estilo 

único de interacción Wilkinson y Canter (1982). 

     Sin embargo las Habilidades Sociales pueden ser definidas según sus 

principales características y éstas son un conjunto de conductas aprendidas y 

adquiridas de forma natural que se manifiestan en situaciones 

interpersonales, socialmente aceptadas y orientadas a la obtención de 

reforzamientos ambientales o auto refuerzos. 

     Este tema es definida también como el conjunto de hábitos, adquisiciones, 

conductas, etc. que le permiten al sujeto adaptarse, o no, ser autónomo, o no, 

integrarse, o no a la sociedad de acuerdo con sus capacidades. Así mismo es 

saber utilizar las reglas de convivencia social, sin parecer muy estirados, pero 

sin faltar a las más elementales reglas de cortesía y comportamiento. De este 

modo, definir las Habilidades Sociales se ha convertido en una cuestión de 

valoración en sí misma; como ya se mencionó, todavía no se ha concebido 

una definición que sea generalmente aceptada. 

     Por lo tanto, las habilidades son conductas  socialmente habilidosas 

emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 

sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un 

modo adecuado a la situación, respetando esas conductas de los demás, y 

que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras 

minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

1.2.3 Relación de habilidades sociales 

        Para Goldstein y otros (1980), las habilidades sociales, según su 

tipología, son: 
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1.2.4 Funciones de las Habilidades Sociales 

          Actualmente las Habilidades Sociales están cobrando especial 

relevancia en diferentes ámbitos por razones como son: 

¶ Las Habilidades Sociales correlacionan positivamente con medidas de 

popularidad, rendimiento académico y aumento de la autoestima. Estas 

además se forman desde el hogar e influye la escuela. 

¶ La carencia de habilidades sociales favorece el comportamiento disruptivo, 

lo que dificulta el aprendizaje. 

      Según Gil y León (1995) las Habilidades Sociales permiten desempeñar 

las siguientes funciones: 

¶ Son reforzadores en situaciones de interacción social. 

¶ Mantienen o mejoran la relación interpersonal con otras personas. Una 

buena relación y comunicación es uno de los puntos base para posteriores 

intervenciones con cualquier tipo de colectivo. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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¶ Impiden el bloqueo del reforzamiento social de las personas significativas 

para el sujeto. 

¶ Disminuye el estrés y la ansiedad ante determinadas situaciones sociales. 

¶ Mantiene y mejora la autoestima y el autoconcepto. 

 

1.2.5 Dimensiones de las Habilidades Sociales 

          Según Caballo (2004) considera que las habilidades sociales deben 

tener en cuenta el contexto que la rodea y la interacción. A continuación se 

expondrá las siguientes conductas que se debe tener en cuenta: 

 

¶ Establecimiento de Relaciones Sociales: Es la capacidad para 

comunicarnos adecuadamente, es como una especie de puente que nos 

permite acercarnos a los demás y compartir algo de nosotros mismos con 

gente diferente y, al mismo tiempo, aprender algo de ellos. 

 

¶ Expresión de amor y afecto: Es la reacción que tenemos hacia otra 

persona acerca de estos dos sentimientos. El hacerlo en forma apropiada 

provoca agrado y significancia en la interacción con los demás ya que 

profundiza la relación entre las partes. Las diferencias entre ambas radican 

en la profundidad del sentimiento y la implicación que tenemos con la otra 

persona. 

 

¶ Hacer cumplidos: Los cumplidos son conductas verbales específicas que 

resaltan características positivas de una persona. El hacer un cumplido es 

un reforzador social y ayuda a hacer más agradable la interacción social. 

 

¶ Recibir cumplidos: Es el recibir una expresión positiva directa de la cual 

se hace sobre nuestra conducta, las apariencias, y/o nuestras posesiones. 

 

¶ Hacer peticiones: Implica el pedir favores, ayuda o el cambio de conducta. 

Esta categoría implica que la persona es capaz de pedir lo que quiere sin 

violar los derechos de los demás. Quien hace la petición evita el rechazo de 

la otra persona. 
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¶ Rechazar peticiones: Implica la capacidad de decir ñNOò, cuando 

queramos hacerlo y no sentirse mal por decirlo. Es un derecho el decir ñnoò 

a peticiones poco razonables y a las que no queramos acceder. 

 

¶ Afrontar críticas: Consiste en la manera que tenemos para reaccionar 

frente a objeciones hechas por otros, la gente ocupa esta habilidad de 

diferentes formas sea evitándola, negándola, discutiéndola, contestándola o 

respondiendo a ella con otra crítica. 

 

¶ Expresión de opiniones personales: Es la expresión voluntaria de las 

preferencias personales, al tomar una posición ante un tema o al ser capaz 

de expresar una opinión de desacuerdo, o en potencial desacuerdo, con la 

de otra persona. 

 

¶ Defensa de los derechos: Es la expresión de derechos legítimos cuando 

los derechos personales son ignorados o violados. Consideramos un 

derecho legítimo cualquier derecho humano básico. 

 

¶ Expresión de molestia, desagrado y disgusto: Así como el derecho a 

ser feliz, sí alguien hace algo que limita de forma poco razonable nuestra 

felicidad, tenemos el derecho de hacer algo al respecto. Ahora bien, cada 

vez que sentimos molestia por la conducta de otros podemos hacer uso de 

esta habilidad con la responsabilidad de no humillar o rebajar a la otra 

persona en proceso. 

 

¶ Comunicación y liderazgo: Es un medio para expresar en forma eficiente 

lo que como líder de una organización se desea lograr dentro del ámbito 

laboral, no sólo se perfecciona la capacidad productiva, sino que además 

desde un punto de vista humano esta habilidad genera un ambiente 

armónico de entendimiento, de orientación y de seguridad como bases 

fundamentales para el desarrollo integro de sus subordinados. En esta 

dimensión se consideran como necesarias la habilidad de iniciar y de 

mantener conversaciones. 
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¶ Asertividad: Implica la expresión directa de los propios sentimientos, 

necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los 

demás y sin violar los derechos de esas personas. 

 

1.2.6 Competencia Social 

          Al hablar de Competencia Social nos referimos al conjunto de 

habilidades que se ponen en juego al enfrentarse a situaciones 

interpersonales. Un individuo puede tener en su repertorio unas determinadas 

habilidades sociales, pero para que su actuación sea competente, ha de 

ponerlas en juego en una situación específica.  

 La formación de Competencias Sociales se inserta en el proceso del 

desarrollo social del individuo y conlleva cambios paulatinos principalmente 

en tres áreas y son: social-afectiva, social-cognitiva y comportamiento social. 

 

a. Social-afectiva.- En ella se pueden distinguir tres categorías: 

 

V Unión.- Capacidad para establecer un vínculo afectivo con otra persona. 

 

V Expresividad.- Capacidad de expresar, con espontaneidad, los propios 

sentimientos, cariño, tristeza, agresividad, etc., de manera comprensible 

para los demás. 

 

V Autocontrol.- Capacidad de comportarse con independencia de 

controles externos. El individuo irá logrando adaptarse a la norma social. 

 

b. Social-cognitiva.- Esta área es decisiva para el desarrollo social del 

individuo. Incluye varios aspectos: 

 

V Conocimiento social.- Conocimiento de las personas, del yo social 

(impresión que los demás tienen de nosotros), y de las situaciones 

sociales (relaciones sociales). 

V Capacidad para situarse en la perspectiva del otro. -  Es anticipar lo 

que ellos pueden pensar o sentir. 
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V Atribución.- Capacidad de atribuir motivaciones internas a 

comportamientos observables, de asociar causas a acontecimientos 

sociales. 

 

V Juicio moral.- Capacidad de utilizar el propio juicio basándolo en 

principios morales universales. 

 

c. Comportamiento social.- Entendido como la capacidad para establecer 

relaciones con los demás. Incluye varias categorías: 

 

V Comunicación: Capacidad para enviar y recibir mensajes tanto verbales 

como no verbales. 

 

V Cooperación: Capacidad  de obrar juntamente para el logro de un 

mismo fin. 

 

V Destreza para la inclusión y la participación en actividades.- 

Capacidad de integrarse en diferentes grupos sociales, familia, escuela, 

vecindad, etc. para ser aceptado. 

 

V Capacidad para manejar situaciones conflictivas.- Cuando los 

intereses de unos están contrapuestos a los de otros. 

 

V Autonomía del yo social: Capacidad de mantener un cierto grado 

de independencia en las acciones. 

 

1.2.7 Problemas en la Competencia Social 

         Podemos hablar de dos grandes grupos de individuos que presentan 

problemas en el ajuste social: 

 

a) Los individuos inhibidos, tímidos o aislados.- No defienden sus 

derechos y se conforman fácilmente con los deseos de los demás. Son 

pasivos, lentos, no inician relaciones sociales, tienden a responder 
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negativamente cuando alguien se les acerca. Tienden a ser ignorados 

por sus compañeros. 

 

b) Los individuos impulsivos, agresivos o asociales.- Son poco 

cooperativos, desobedientes y agresivos. Tienden a violar los derechos 

de los demás, son destructivos, buscan llamar la atención, son 

impopulares y reciben frecuentemente muestras de rechazo. Carecen de 

autocontrol y presentan frecuentemente trastornos en el aprendizaje. La 

inhibición y la impulsividad son dos polos de una conducta social. Son 

ambas conductas desajustadas. La conducta adecuada es la que hemos 

denominado conducta asertiva. 

 

 

1.2.8 El aprendizaje de las Habilidades Sociales 

     Las habilidades sociales se aprenden, al igual que otras conductas, a 

través de los siguientes mecanismos: 

 

Å Aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales 

están en función de las consecuencias de cada comportamiento social. 

Si cuando un niño sonríe a su madre, ella le gratifica, esta conducta 

tenderá a repetirse y entrará con el tiempo a formar parte del repertorio 

de conductas del niño. Si la madre ignora la conducta, esta se extinguirá 

y si, por el contrario, la madre le castiga (por ejemplo, le riñe), la 

conducta tenderá a extinguirse pudiendo aparecer, además, respuestas 

de ansiedad condicionada que probablemente interferirán con el 

aprendizaje de otras nuevas conductas. 

 

¶ Aprendizaje por observación: el niño y la niña aprenden conductas de 

relación como resultado de la exposición ante modelos significativos. Por 

ejemplo, si una niña observa en clase que la profesora felicita a su 

compañera por terminar la tarea, esta tratará de repetir la conducta. Los 

modelos a los que el niño y la niña se ven expuestos a lo largo de su 

desarrollo son muy variados y entre ellos están hermanos, primos, 

vecinos, amigos, padres, profesores y adultos en general. También es 
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importante tener en cuenta la gran influencia de los modelos simbólicos, 

como, principalmente, la televisión.  

 

¶ Aprendizaje verbal o instruccional: niñas y niños aprenden a través 

de lo que se les dice, mediante el lenguaje oral, con preguntas, 

instrucciones, incitaciones, explicaciones o sugerencias verbales. Es 

una forma no directa de aprendizaje. En el ámbito familiar, esta 

instrucción es informal, pero en el ámbito escolar suele ser sistemática 

y directa. Por ejemplo, una situación de aprendizaje verbal se da cuando 

los padres le dicen a su hijo que debe pedir las cosas por favor y, 

después, dar las gracias. 

 

¶ Aprendizaje por retroalimentación interpersonal: consiste en la 

información por medio de la cual la persona con la que se interactúa 

comunica su reacción ante nuestra conducta. Esto ayuda a la corrección 

del mismo sin necesidad de ensayos. Si un niño está pegando a otro y 

el educador pone cara de enfado, seguramente el niño cesará de hacer 

eso. Así, la retroalimentación puede entenderse como refuerzo social (o 

su ausencia) administrado por la otra persona durante la interacción. 

           Las habilidades sociales van a ir adquiriéndose a lo largo del proceso 

de socialización del niño/a. Este comienza en primer lugar en la familia, 

donde se inicia el proceso para la formación de habilidades sociales, y 

continúa en la escuela, que enfatiza y ayuda a desarrollar habilidades 

más complejas y específicas. Simultáneamente a la escuela, las 

relaciones con el grupo de amigos se irán desarrollando, lo que reforzará 

este tipo de aprendizaje. Los niños aprenden por medio de instrucciones, 

explicaciones, etc. 
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1.2.9 El Entrenamiento en Habilidades Sociales 

         Si bien es cierto hay diferentes tipos de Habilidades Sociales, entre los 

diferentes tipos que se pueden entrenar existe la asertividad, la empatía 

(ponerse en el lugar del otro), la comunicación no verbal, la planificación, el 

establecer metas y objetivos, la resolución de problemas, entre otras; pero 

todas ellas conllevan un proceso de entrenamiento y el entrenamiento supone 

una serie de fases a seguir: 

 

Instrucciones: En este apartado hay que explicar el objetivo de la sesión y la 

importancia de aprender esa conducta, así como las ventajas e 

inconvenientes de dicha habilidad y cómo debe hacerse. Las instrucciones 

deben ser claras y concisas centradas en la conducta que va a ser objeto de 

entrenamiento en cada sesión. 

  

Modelado: Consiste en exhibir a los sujetos que son entrenados, por parte de 

un ñmodeloò, los patrones adecuados de aquellos comportamientos que son 

objeto del entrenamiento, y adquirir así nuevas respuestas mediante el 

aprendizaje vicario. Es especialmente indicado para abordar 

comportamientos complejos, y puede ser aplicado mediante representación 

de modelos, por un miembro del equipo de entrenamiento, miembro del grupo 

con experiencia, personas ajenas, etc.  

 

ü Ensayo de la conducta/Role Play: Es la práctica por parte de los sujetos 

del comportamiento objetivo, previamente observado en los ñmodelosò. 

Esta práctica se repite tantas veces como sea necesario hasta que los 

sujetos alcancen el nivel de ejecución adecuado. 

  

ü Retroalimentación: Consiste en proporcionar información correcta y útil 

al sujeto acerca de la actuación que ha tenido en el ensayo conductual y 

en relación con las conductas objetivo del entrenamiento. 

 

ü Refuerzo: Consiste en proporcionar a los sujetos la motivación necesaria 

para que afronten las mejoras que van obteniendo y continúen de forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Asertividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_no_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Retroalimentaci%C3%B3n
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eficaz los entrenamientos. Es fundamental para moldear las conductas y 

asegurar el mantenimiento de las mismas.  

 

ü Generalización: Son las tareas para casa. Ocurrencia de la conducta 

relevante bajo condiciones diferentes, no entrenadas, sin la programación 

de los mismos acontecimientos en las mismas condiciones en que se ha 

llevado a cabo el entrenamiento. Son el medio por el que las habilidades 

aprendidas en la sesión de entrenamiento se practiquen en la vida real, 

dando lugar a la generalización y la transferencia. 

 

1.2.10. Teorías sobre las habilidades sociales 

 

ü Teoría de la Inteligencia Social. 

Goleman, D (2006) Menciona que la comprensión que tenemos del 

mundo social depende de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias y 

de lo que hayamos aprendido sobre las normas y reglas sociales implícitas 

que gobiernan las relaciones interpersonales. Este conocimiento resulta 

esencial a la hora de establecer una buena relación con personas originarias 

de otras culturas, cuyas normas pueden ser muy diferentes de las que 

hayamos aprendido en nuestro entorno. 

        Este talento natural para el conocimiento interpersonal ha sido durante 

décadas, la dimensión fundamental de la inteligencia social. Hay teóricos que 

llegan a afirmar, que la cognición social, en cuanto a inteligencia general 

aplicada al mundo social, constituye la única medida exacta de la inteligencia 

social. Pero esta visión se centra en lo que sabemos del mundo interpersonal 

que en el modelo real en que nos relacionamos con los demás, lo que ha 

conducido a medidas de la inteligencia social que, si bien evidencian nuestro 

conocimiento de las situaciones sociales, ignoran el modo en que nos 

movemos en ellas. Quienes destacan en la cognición social pero carecen de 

aptitudes básicas se mueven torpemente en el mundo de las relaciones 

interpersonales. El efecto de las distintas habilidades de la inteligencia social 

depende de una adecuada combinación. En este sentido la exactitud empática 

se rige sobre la escucha activa, tratando de estar seguros de haber 

comprendido. 
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ü Teoría del Aprendizaje Sociocultural 

Lev Vygotsky (1979) citado por Castorina, José (2004) argumenta que 

el aprendizaje despierta una serie de procesos de desarrollo internos que 

sólo se ponen en marcha cuando el niño interactúa con personas de su 

entorno y con sus pares. El aprendizaje es visto como cultural y 

contextualmente especifico, donde la separación del individuo de sus 

influencias sociales es algo imposible. En tanto el medio social es crucial 

para el aprendizaje. 

    Toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en dos planos: 

primero en el plano social y luego en el plano psicológico; por lo tanto el 

desarrollo cognitivo requiere de la interacción social con los otros miembros 

del grupo. Vygotsky (1979) sostiene que los nuevos niveles de conocimiento 

comienzan a un nivel interpersonal: originalmente entre el niño y el adulto y 

luego a través de una interacción social continua. Pues la integración de los 

factores sociales y psicológicos posibilita y estimula el aprendizaje. En 

consecuencia podemos aseverar que el sujeto es eminentemente social y el 

conocimiento igualmente es un producto social. 

     Visto desde esta perspectiva, el ambiente social tiene una fuerte influencia 

sobre la estructura del pensamiento propio, y las habilidades cognitivas 

pueden enriquecerse por interacciones más extensas, estructuradas y de 

mayor calidad con otros individuos. 

     El entorno sociocultural juega un papel preponderante en el desarrollo 

cognoscitivo del hombre desde tempranas edades, por lo que una mayor 

interrelación social permitirá un mayor perfeccionamiento de los procesos 

mentales. 

     Las interacciones sociales se hacen cada vez más complicadas conforme 

el niño avanza hacia la adolescencia. Se pasa más tiempo con compañeros, 

y aumentan las interacciones con pares del sexo opuesto. Aun cuando los 

compañeros se tornan importantes, la familia, los parientes continúan siendo 

una influencia significativa para los adolescentes. Los padres están en una 

posición notable para influenciar el comportamiento de sus hijos. En realidad 

los niños y adolescentes desarrollan habilidades como la comunicación la 
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empatía, la asertividad, tomando como modelo las personas que son 

importantes para ellos. 

 

ü Teoría del aprendizaje social 

Albert Bandura, citado por Schultz, Duane (2002) manifiesta: 

Con base en una investigación intensiva, Bandura concluyó que buena parte 

de conducta -buena y mala, normal y anormal- se aprende al imitar la conducta 

de otras personas. Desde la infancia desarrollamos respuestas a los modelos 

que la sociedad nos ofrece. Con los padres como los primeros modelos, 

aprendemos su lenguaje y nos socializamos por las costumbres y las 

conductas aceptables de la cultura. La gente que se desvía de las normas 

culturales ha aprendido su conducta de la misma manera que todos los 

demás. La diferencia es que las personas desviadas han seguido modelos 

que el resto de la sociedad considera indeseables. 

     Bandura es un crítico franco del tipo de sociedad que ofrece a sus niños 

modelos erróneos, en particular los ejemplos de la conducta violenta, que son 

la norma en televisión, películas y juegos de vídeo. Su investigación muestra 

con claridad el efecto de los modelos en el comportamiento. Si nos 

convertimos en lo que vemos, entonces la distancia entre mirar un personaje 

animado agresivo y realizar actos violentos no es demasiado grande. Las 

características de los modelos afectan nuestra tendencia a imitarlos. En la 

vida real, podemos recibir mayor influencia de alguien que se parece a 

nosotros que de alguien que difiere de nosotros en formas evidentes y 

significativas. Es probable que modelemos nuestra conducta con la de una 

persona del mismo sexo que con una del opuesto. Asimismo, es más probable 

que seamos influidos por modelos de nuestra edad. Los pares que parecen 

haber resuelto con éxito los problemas que enfrentamos son modelos muy 

influyentes. 

      Los atributos de los observadores también determinan la efectividad del 

aprendizaje. La gente que tiene poca confianza en sí misma y baja autoestima 

es más proclive a imitar la conducta de un modelo que sus contrapartes. 

      Aprendemos nuestro conjunto inicial de estándares internos de la 

conducta de los modelos, por lo general, nuestros padres y maestros. Una vez 

que adoptamos un estilo particular de conducta, iniciamos un proceso 
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permanente de comparación de nuestra conducta con la de ellos. Esta 

importancia de la influencia de los padres disminuye a medida que el mundo 

del niño se expande y admite otros modelos, como los hermanos, los 

compañeros y otros adultos. Los niños califican su capacidad en función de 

las evaluaciones que los maestros hacen de ellos. 

     La meta de Bandura al desarrollar su teoría cognoscitiva social fue 

modificar o cambiar aquellas conductas aprendidas que la sociedad considera 

indeseables. 

 

1.2.11. El Docente  

           Según la Ley General de Educación 28044 el profesor es agente 

fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir eficazmente 

en la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo 

humano. Esa definición es ampliada por La Ley que modifica la Ley del 

Profesorado en lo referido a la Carrera Pública Magisterial, la cual señala que 

ñEl profesor es un profesional de la educaci·n, con t²tulo de profesor o 

licenciado en educación, con calificaciones y competencias debidamente 

certificadas que, en su calidad de agente fundamental del proceso educativo, 

presta un servicio público esencial dirigido a concretar el derecho de los 

estudiantes y de la comunidad a una enseñanza de calidad, equidad y 

pertinenciaò. 

 Por otro lado el MINEDU (2014) en el Marco de Buen desempeño 

Docente afirma que la docencia es definida en documentos fundamentales de 

política educativa como La Ley N° 28044, Ley General de Educación, y la Ley 

N° 29944, Ley de Reforma Magisterial,  como una profesión de carácter ético, 

asociada a fines sociales con autonomía para desarrollar su trabajo en el 

marco del sistema y de la institución educativa, y con responsabilidad sobre 

el proceso y el logro educativo de sus estudiantes en cuanto individuos y en 

cuanto a grupo. Así se especifica la misión del profesor. 

         Esta es una definición formal del profesor, pero todo docente no se debe 

quedar enmarcado dentro de estos términos, sino que debe buscar ser un 

buen docente. 
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1.2.12. Un Buen Docente 

            Un buen docente es la persona que realiza labores dentro y fuera del 

aula de clases contribuyendo con la familia, la comunidad y el estado en la 

formación integral del educando. Rivas (2010) se¶ala que ñun buen maestroò 

debe poseer las siguientes características: 

¶ Tener claros los objetivos.  

¶ Conocer de manera suficiente los contenidos de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza.  

¶ Comunicar a los alumnos lo que espera de ellos.  

¶ Conocer a sus alumnos lo suficiente como para adaptar la enseñanza 

a sus necesidades.  

¶ Enseñar estrategias de "aprender a aprender", y dan oportunidades 

de que se practiquen.  

¶ Plantear objetivos cognoscitivos altos, medios y bajos.  

¶ Utilizar la retroalimentación para monitorear la comprensión.  

¶ Brindar un ambiente positivo.  

¶ Reconocer el esfuerzo y el aprovechamiento de sus alumnos.  

¶ Promover el trabajo cooperativo y participativo.  

¶ Reflexionar sobre su propia práctica para reajustarla cuando es 

necesario.  

      Según Meza (2009) los maestros deben poseer las siguientes 

características: 

¶ Comprender la conducta humana. 

¶ Estar bien informado. 

¶ Tener espíritu creativo. 

¶ Utilizar adecuadamente las estrategias de enseñanza. 

¶ Hacer uso de medios y materiales educativos. 

¶ Motivar el aprendizaje de los estudiantes. 

¶  Tener fluidez verbal. 

¶ Poseer cualidades morales. 
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1.2.13. Rol del Docente en la Escuela Actual 

          Según Antúnez (2000) un rol agrupa un conjunto de acciones 

conductuales esperados, se atribuye a quiénes ocupan una determinada 

posición en una unidad social. Es por tanto un conjunto de actuaciones o de 

tareas que deben cumplir un docente en las escuelas,estas son:  

 

¶ Mediador para Klenowski (2005) se refiere a la distancia entre el nivel 

actual de desempeño determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la solución de un problema bajo la guía de un 

adulto o compañeros más capacitados. Por su parte Zubiría (2004) 

afirma que el docente en su rol de mediador-facilitador, en el siglo XXI 

deberá desestructurar sus pautas de enseñanza tradicionales para 

prevenir la dependencia cognitiva por parte de los estudiantes. 

En conclusión el mediador busca soluciones efectivas y eficaces que 

estén orientadas a metas y objetivos que se deben alcanzar dentro y 

fuera del aula. 

 

¶ Orientador.- La función de orientación entendida como tarea de apoyo, 

animación y acompañamiento de los estudiantes dentro de la Institución 

Educativa, es uno de los modos de ejercicio de la función docente. 

      El Ministerio de Educación (1987) estableció en su normativa de 

Educación, que el docente en su rol de orientador debe propiciar al 

educando la atención como persona, toma en cuenta sus necesidades, 

características, intereses y fomentar el conocimiento. 

 

1.2.14. La docencia y la escuela que queremos 

           Para el logro de los aprendizajes fundamentales se requiere que la 

escuela la responsabilidad social de tales aprendizajes, exhiba una gestión 

democrática y lidere la calidad de la enseñanza. Este le exige movilizarse para 

alcanzar los aprendizajes previstos promoviendo el pensamiento crítico y 

creativo de sus estudiantes y la valoración positiva de la diversidad en todas 

sus expresiones. Además, es indispensable que la escuela propicie una 

convivencia inclusiva y acogedora, que redefina sus relaciones con la 
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comunidad sobre la base de respeto por la cultura, y el rol de los padres de 

familia y demás actores locales. Desde esta perspectiva, la escuela se 

convierte en un escenario estratégico en el que se gestiona el cambio para 

asegurar los aprendizajes fundamentales. Este proceso se desarrolla a través 

de los siguientes componentes: La gestión escolar, la convivencia, la relación 

escuela-familia-comunidad, los procesos pedagógicos. 

 

ü La gestión escolar.- El director y el consejo escolar ejercen liderazgo 

pedagógico y responsabilidad por los aprendizajes de los estudiantes 

y la calidad de los procesos pedagógicos, la cual funciona 

democráticamente y que centra   su accionar en los aprendizajes. 

 

ü La convivencia.- Se promueve un ambiente inclusivo, acogedor y 

colaborativo .Las relaciones humanas en el aula y en todo los espacios 

de la escuela se basan en la aceptación mutua y la cooperación, el 

respeto de las diferencias culturales, lingüísticas y físicas, así como en 

la valoración incondicional de la identidad cultural y los derechos de 

todos y todas. 

 

ü La relación escuela familia y comunidad.- Hay un nuevo pacto-

comunidad, centrado en los aprendizajes y los procesos pedagógicos. 

La experiencia social cultural y productiva de la localidad, así como sus 

diversos tipos de saberes se vuelven oportunidades de aprendizaje en 

el aula y la escuela, y los maestros comunitarios, participan de los 

procesos de aprendizaje. Las diversas familias conocen y comprenden 

los tipos de aprendizajes que deben promover hoy a las escuelas, con 

la orientación de las autoridades del sector, y proponen otros que 

consideran necesarios para sus hijos, así como la forma apropiada de 

lograrlos. 

 

ü Los procesos pedagógicos.- Se aprenden a través de la indagación. 

Los docentes propician que los estudiantes aprendan de manera 

reflexiva, crítica y creativa, haciendo uso continuo de diversas fuentes 

de información y estrategias de investigación. Se aprende también de 
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manera colaborativa: se propicia que los estudiantes trabajen en 

equipos aprendiendo entre ellos, intercambiando saberes y 

cooperando cada uno desde sus capacidades. 

      Se atiende con pertinencia la diversidad existente en el aula, se 

consideran las características individuales, socioculturales y 

lingüísticas de sus estudiantes, lo mismo que sus necesidades. Se 

desarrollan y evalúan competencias, capacidades creativas y 

resolutivas. 

      Desde esta perspectiva, el Marco del Buen Desempeño Docente es 

coherente con el referente de Escuela que se propone construir y en la 

que se gestiona el cambio para asegurar los aprendizajes 

fundamentales. 

 

1.2.15. Nueva visión de la profesión docente  

          La visión de la profesión docente en la que se basa el Marco del Buen 

Desempeño Docente se enmarca en dos opciones pero en esta oportunidad 

desarrollaremos la segunda opción considerada más  interactiva ,basada en 

consideraciones de las características individuales, socioculturales y 

evolutivas de sus estudiantes, la que evidencia y reconoce a la docencia como 

un quehacer complejo. Su ejercicio exige una actuación reflexiva, esto es, una 

relación autónoma y critica respecto al saber necesario para actuar, y una 

capacidad de decidir en cada contexto. Además, es una profesión que se 

realiza necesariamente a través y dentro de una dinámica relacional, con los 

estudiantes y con sus pares, un conjunto complejo de interacciones que 

median el aprendizaje y el funcionamiento de la organización escolar. 

 

1.2.16. Los Desempeños 

            El MINEDU (2014) en el Marco de Buen Desempeño docente 

considera que los desempeños son actuaciones observables de la persona 

que pueden ser descritas y evaluadas y que expresan su competencia. 
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1.2.17. Elementos del Desempeño 

 

a) Actuación.- Comportamiento observable, que puede ser descrito o 

medido. 

 

b) Responsabilidad.- Referencia a las funciones generales de la 

profesión. 

 

c) Resultados.- Referencia a la determinación de logros generales y 

específicos comprometidos en la actuación. 

  

1.2.18. Desempeño Docente 

            Según El Ministerio de Educación (2005), el desempeño docente es la 

profesionalización competente que debe tener el educador, tanto en su labor 

docente como en su actividad social. Así mismo Alvarado (2002) menciona 

que el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber 

específico y complejo. Así como estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción 

de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus 

alumnos. Por otro lado Hinostroza (1997) agrega que el  docente debe poner 

en práctica su labor investigativa para construir y evaluar sistemáticamente 

sus prácticas pedagógicas y a la vez desarrollar la integralidad de las 

personas, incorporando sus dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas, 

sociales y morales. Teniendo como objetivo primordial la construcción de una 

educación de calidad.  

       Finalmente María Inés Abrile, ex-ministra de Educación de la Provincia de 

Mendoza y ex-asesora del Ministerio de Cultura y Educación de Argentina 

agrega: para responder a los requerimientos de una educación de calidad 

para todos es indispensable promover la profesionalización de los docentes. 

Y sobre todo crear una política educativa que responda a las necesidades e 

intereses de contexto social. 
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1.2.19.   Factores del desempeño docente 

              En la labor que realizan los docentes intervienen varios factores los 

cuales pueden ser provenientes del mismo docente, de los estudiantes y del 

contexto. Rivas (2010) describe en qué consisten estos factores: 

a) Entre los factores asociados al docente está su formación profesional, sus 

condiciones de salud, y el grado de motivación y compromiso con su labor.  

¶ La formación profesional provee el conocimiento para abordar el 

trabajo educativo con claridad, planeación previa, ejecución 

organizada y evaluación constante. A mayor calidad de formación, 

mejores posibilidades de desempeñarse con eficiencia.  

¶ Así mismo, entre mejores sean sus condiciones de salud física y 

mental, mejores posibilidades tendrá para ejercer sus funciones. La 

salud y el bienestar general dependen a su vez, de las condiciones 

de vida, de la satisfacción de las necesidades básicas, incluyendo el 

afecto.  

¶ Sin embargo, puede haber excelente formación, muy buena salud, 

pero si no se tiene la suficiente motivación por lo que se hace, los 

resultados de la gestión serán pobres.  

¶ La motivación se refuerza con el grado de compromiso, con la 

convicción de que la labor educativa es vital para el desarrollo 

individual y social. Por ello es muy importante la manifestación 

constante de las actitudes que demuestren compromiso con el 

trabajo como son la puntualidad, el cumplimiento de la jornada, las 

excelentes relaciones con los estudiantes y colegas, la realización 

de las actividades pedagógicas con organización, dedicación, 

concentración y entusiasmo.  

        Estos cuatro factores: formación, salud, motivación y compromiso se 

refuerzan de manera mutua y generan una especie de fuerza unificadora que 

mantiene al docente en continuo mejoramiento y en un grado alto de 

satisfacción.  

b) Los factores asociados al estudiante son análogos a los del docente: 

condiciones de salud, nivel de preparación, grado de motivación y 

compromiso. Como es, estos factores dependen, en buena, parte de las 

condiciones familiares y ambientales en las cuales se desarrolla el 
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estudiante. Los componentes de cada uno de estos factores son los ya 

señalados. Sin embargo, cabe destacar que el docente puede influir de 

manera positiva en algunos de estos factores. Por ejemplo, el nivel de 

preparación con que el estudiante ingresa a un curso, depende, a su vez, 

del trabajo que otros docentes hayan realizado en grados anteriores. EI 

docente puede inducir la motivación, haciendo llamativo el plan de 

estudios y organizando experiencias de aprendizaje de alto nivel de 

interacción que despierten el interés del estudiante y lo comprometan con 

su proceso de formación.  

c) Los factores asociados al contexto son innumerables; sin embargo, 

podrían establecerse dos niveles: el entorno institucional y el contexto 

socio-cultural. En el entorno institucional, los factores se pueden agrupar 

en dos grandes Líneas: el ambiente y la estructura del proyecto educativo. 

La estructura del ambiente tiene, a su vez, dos grandes componente: lo 

físico y lo humano. Se requiere una infraestructura física en excelentes 

condiciones, dotada con buenos materiales educativos. También se 

necesita un ambiente humano propicio, enriquecido con relaciones de 

afecto, autonomía y cooperación. Un proyecto educativo que posea un 

horizonte llamativo y líneas de acción claras, permite al docente 

estructurar sus actividades con mayor acierto. Para la construcción de ese 

ambiente se requiere la gestión intencionada del colectivo de docentes y 

demás trabajadores.  

     El contexto más amplio también influye en el desempeño docente: la 

estructura social, económica, política y cultural. En la mayoría de estos 

campos se encuentran serios problemas, pero también posibilidades de 

acción. En estas condiciones, a los docentes nos corresponde ejercer 

nuestra labor; no podemos esperar la sociedad ideal para poder trabajar 

mejor. Precisamente uno de los propósitos del sistema educativo es 

contribuir a las transformaciones positivas de estos grandes campos, 

especialmente las culturales: esto es, el cambio favorable en las maneras 

de pensar y de actuar.  

      Como puede verse, todos los factores son diversos y están 

íntimamente relacionados. Entre factores y desempeño docente no 

existen relaciones de causalidad simples; son relaciones 
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interdependientes, dado que el trabajo del docente también influye sobre 

la mayoría de estos factores. Con esto podríamos concluir que en un 

espectro de factores, cualquiera sea su estructura, el factor docente es el 

determinante para su propio desempeño. 

 

 1.2.20. Dimensiones del desempeño docente 

           Según Romero (2009) el cumplimiento de las funciones docentes se 

puede dar en cuatro dimensiones. 

 

Á Formación científica pedagógica 

Esta dimensión se refiere a diversos aspectos conceptuales de la 

educación, comprende la concepción de la pedagogía, la educación, 

los modelos pedagógicos, las teorías del aprendizaje, los modelos 

didácticos, las estrategias de aprendizaje, los ritmos y estilos de 

aprendizaje, la gestión educativa, etc. Son los conocimientos y 

dominios básicos que todo docente debe conocer para poderlos aplicar. 

 

Á Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 

Son los conocimientos y las habilidades de planificación, diversificación 

y programación del proceso de enseñanza aprendizaje. Comprende la 

elaboración del Proyecto Curricular de la Institución Educativa, la 

Programación Anual, las Unidades Didácticas, las sesiones de 

aprendizaje, la matriz de evaluación, entre otros documentos que 

deben elaborar los docentes antes de iniciar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Á Conducción del proceso de enseñanza aprendizaje 

Aquí se pone en práctica los conocimientos y habilidades profesionales, 

así como las características psicopedagógicas y personales. 

Comprende las habilidades del docente para explorar los 

conocimientos previos de los alumnos, desarrollar sus capacidades, 

usar material didáctico, etc. En suma el uso de técnicas, métodos, 

estrategias e instrumentos para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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Á Profesionalización docente 

Se consideran a las habilidades profesionales y su relación con el 

entorno institucional, del cual el docente es autor y actor. Comprende 

las estrategias y habilidades de comprensión lectora, razonamiento 

lógico matemático, producción de textos, relaciones comunicativas, 

liderazgo, clima institucional, valores y actitudes, etc. 

 

1.2.21. Evaluación del desempeño 

            Evaluar el desempeño de una persona significa evaluar el 

cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, así como el rendimiento 

y los logros obtenidos de acuerdo con el cargo que ejerce, durante un tiempo 

determinado y de conformidad con los resultados esperados por la institución 

u organización laboral. 

         La evaluación del desempeño pretende dar a conocer a la persona 

evaluada, cuáles son sus aspectos fuertes o sus fortalezas y cuáles son los 

aspectos que requieren un plan de mejoramiento o acciones enfocadas hacia 

el crecimiento y desarrollo continuo, tanto personal como profesional, para 

impactar sus resultados de forma positiva. 

 

1.2.22. Evaluación del desempeño docente 

            La labor del docente y por ende su desempeño ha sido objeto de 

diversos estudios, comentarios y análisis; sin embargo para Guerrero (2008) 

la evaluación se orienta a describir características medibles y visibles que se 

obtienen generalmente de documentos del quehacer docente en el aula, lo 

cual implica muchas limitaciones en el sentido que desvaloriza otras 

actividades que se enmarcan dentro de la profesión del docente como 

educador. 

     Evaluar el desempeño de los docente, es un proceso por medio del cual 

se busca emitir juicios valorativos sobre el cumplimiento de sus 

responsabilidades en la enseñanza, aprendizaje y desarrollo de sus 

estudiantes, previo un seguimiento permanente que permita obtener 

información válida, objetiva y fiable para determinar los avances alcanzados 
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en relación con los logros propuestos con los estudiantes y el desarrollo de 

sus áreas de trabajo. 

     As², refiere Mateo (2005) ñla evaluaci·n presenta un valor formativo 

exclusivo el cual goza de un marco de referencia para que de esta manera se 

pueda medir la calidad de la docenciaò. Entonces, la evaluaci·n de la pr§ctica 

docente como función formativa lo que busca es identificar aquellos aspectos 

en los que el profesor tiene que mejorar. Pero teniendo simultáneamente a la 

mano un sistema de formación que pueda apoyarle. Martín (2010) añade que 

cuando estas dos piezas, evaluación y apoyo mediante formación, se 

encuentran bien articuladas, la evaluación puede llegar a percibirse como 

ayuda lo cual favorece que se vaya introduciendo en la cultura del 

profesorado. 

      Como la evaluación de desempeño está diseñada para fomentar el 

aprender y mejoramiento del docente, un componente esencial del proceso 

de la evaluación de desempeño es el Plan de Desarrollo Profesional, que se 

elabora una vez se han valorado los diferentes aspectos del desempeño y 

contiene las acciones y compromisos para el cambio, las metas que se van a 

alcanzar en un tiempo determinado y los acuerdos generados entre el 

evaluador y el evaluado para consolidar las fortalezas y mejorar los aspectos 

que requieren un mayor esfuerzo personal y al cual se le hace un seguimiento 

periódico que permita acompañar el proceso de mejoramiento, hacer los 

ajustes en caso necesario y facilitar las fuentes de información para la 

evaluación del desempeño del siguiente  período. 

      Al respecto Valdés (2000) define la evaluación del desempeño profesional 

del docente como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y 

fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que produce 

en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su 

emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 

las instituciones de la comunidad. 

      La evaluación del desempeño docente cumple varias funciones, Valdés 

destaca cuatro: función de diagnóstico, función instructiva, función educativa 

y función desarrolladora. 
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      En la presente investigación se evaluó el desempeño docente con la 

finalidad de obtener los niveles de desempeño docente que presentan los 

docentes de instituciones educativas primarias de Tayacaja, para 

correlacionarlos con las Habilidades sociales. Se cumple según Valdés la 

función de diagnóstico en la evaluación del desempeño docente, lo cual logró 

caracterizar el desempeño docente en un periodo determinado. 

      No obstante, existen varios modelos de evaluación del desempeño 

docente, afirma Valdés (2000) y describe los siguientes:  

 

1.2.23. Modelos de Evaluación del desempeño docente 

 

A. Modelo centrado en el perfil del maestro 

    Este modelo consiste en evaluar el desempeño de un docente de 

acuerdo a su grado de concordancia con los rasgos y características, 

según un perfil previamente determinado, de lo que constituye un perfil 

ideal. Estas características se pueden establecer elaborando un perfil 

de las percepciones que tienen diferentes grupos (alumnos, padres, 

directivos, profesores) sobre lo que es un buen profesor o a partir de 

observaciones directas e indirectas, que permitan destacar rasgos 

importantes de los profesores que están relacionados con los logros de 

sus alumnos. 

    Una vez establecido el perfil, se elaboran cuestionarios que se 

pueden aplicar a manera de autoevaluación, mediante un evaluador 

externo que entrevista al profesor, mediante la consulta a los alumnos 

y a sus padres, etc. 

 

B. Modelo centrado en los resultados obtenidos 

     La principal característica de este modelo consiste en evaluar el 

desempeño docente mediante la comprobación de los aprendizajes o 

resultados alcanzados por los alumnos.  

 

C. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el aula 

     Este modelo propone que la evaluación de la eficacia docente se 

haga identificando aquellos comportamientos del profesor que se 
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consideran relacionados con los logros de los alumnos. Dichos 

comportamientos se relacionan, fundamentalmente, con la capacidad 

del docente para crear un ambiente favorable en el aula. Se realiza 

mediante la intervención de un observador, quien muchas veces no 

evalúa objetivamente, lo cual puede ser una desventaja de este 

modelo. 

 

D. Modelo de la práctica reflexiva 

    Consiste en una instancia de reflexión supervisada. En la ejecución 

de este modelo se contemplan tres etapas: 

¶ Una sesión de observación y registro anecdótico de la actividad. 

¶ Una conversación reflexiva con el observador para comentar lo 

observado y en el que se hacen preguntas encaminadas a descubrir 

la significatividad y la coherencia de la práctica observada. 

¶ Una conservación de seguimiento en la que se retoman los temas 

conversados y las acciones acordadas en la segunda etapa. Si es 

necesario y conveniente, en esta etapa se puede hacer una nueva 

observación con registro. 

¶ La aplicación de este modelo requiere de la existencia de un sistema 

de supervisión, con personas y tiempos destinados a ello. Sin 

embargo, el modelo puede ser adaptado para que la observación 

sea hecha por otras personas, como por ejemplo, colegas del mismo 

establecimiento o algún directivo. 

      En la presente investigación se hizo uso del primer modelo señalado por 

Valdés, elaborando un perfil del docente, para en base a éste diseñar un 

cuestionario. 

 

1.2.24. Funciones de evaluación del desempeño docente. 

         Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de 

evaluación delo Desempeño profesional del Docente, la primera interrogante 

que debe hacerse es: ñPara que evaluarò. Se trata de un asunto muy 

delicado, entre otros por las siguientes razones. 

a) Por las inquietudes que demuestra en un proceso de este tipo. 

b) Por los efectos secundarios que puede provocar. 
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c) Por problemas éticos. 

 

1.2.25. Niveles de desempeño 

      La evaluación identificará el desempeño del docente en uno de los 

siguientes niveles: 

 

¶ Alto: Indica un desempeño destacado, claro y consistente, 

sobresaliente  con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. 

 

¶ Medio: Indica un desempeño satisfactorio que cumple con lo esperado 

en el indicador evaluado, con cierta irregularidad (ocasionalmente). Se 

aprecian debilidades, pero su efecto no es severo ni permanente. 

 

¶ Bajo: Indica un desempeño elemental que presenta claras debilidades 

en el indicador evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer. 

docente. 

 

1.2.26 Teorías del Desempeño. 

El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la 

educación; por lo mismo, las teorías del desempeño están referidas a 

entender los factores actuantes de ese mismo proceso. Para Klingner y 

Nabaldian (2002) ñlas teor²as explican el vínculo entre la motivación y la 

capacidad para el desempeño, así como la relación entre la satisfacción en el 

trabajo y su desempe¶o y rendimientoò. 

 

ü Teoría de la equidad. 

Como su nombre lo indica básicamente sostiene que está relacionada 

a la percepción del trabajador con respecto al trato que recibe: justo o injusto. 

Esto se refleja para Klingner y Nabaldian (2002): En la lealtad, en expresiones 

de buena voluntad y en una mayor eficacia en su trabajo dentro de la 

organización. Aunque la teoría es clara la dificultad estriba en que muchas 

veces esta percepción está más vinculada a un estado mental basado en 

juicios subjetivos. No obstante, significa que la imparcialidad y el buen trato, 

son elementos fundamentales, apareciendo con igual peso la buena 
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comunicación entre el directivo y los subordinados. Esta equidad está 

constituida por dos aspectos: a) el rendimiento; b) y la equiparación con otros. 

En el primer caso es la comparación de su aporte o rendimiento con su trabajo 

y la retribución que recibe en relación con otras personas. 

 

ü Teoría de las expectativas. 

De acuerdo a Klingner y Nabaldian (2002) esta teoría se centra: En los 

sentimientos de satisfacción de los empleados, que de este modo irradia un 

mejor desempeño laboral con respecto a otros. Son tres los factores 

identificados: a) el alcance que un empleado cree que puede tener al realizar 

el trabajo al nivel esperado; b) la evaluación del empleado con el consecuente 

reconocimiento mediante gratificaciones o sanciones como resultado de que 

se alcance o no el nivel esperado en el desempeño; c) La importancia que el 

empleado concede a estas gratificaciones o sanciones. Es indudable que esta 

teoría nos permite comprender muchas de las reacciones positivas o 

negativas en el desempeño del trabajador, ya que como ser humano también 

tiene expectativas y metas. Donde Maciel (2005) afirma que ñen el imaginario 

de nuestra sociedadéò el perfil del docente ideal se sustenta sobre el mito 

que sobrevalora la vocación (docente se nace, no se hace), minimizando la 

formación. Se estructura sobre la creencia, casi mágica, de que la enseñanza 

es una labor sencilla (ense¶ar: tarea f§cil)ò. 

 

1.3 Definición de términos básicos  

 

1.3.1 Docente.- El docente o profesor es la persona que imparte 

conocimientos enmarcados en una determinada ciencia o arte, individuo que 

se dedica profesionalmente a la enseñanza en instituciones educativas. 

 

1.3.2 Habilidades.- habilidad proviene del término latino habilitas, y hace 

referencia a la maña o destreza para desarrollar algunas tareas. 

1.3.3 Habilidades sociales.- Según Goleman (1995), menciona que las 

habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las 

relaciones interpersonales. Además son habilidades para interactuar con otras 

personas, de una forma socialmente aceptable. Por otro lado Michelson 
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(1983) afirma que las habilidades sociales se adquieren principalmente a 

través del aprendizaje, la imitación, el ensayo y la información. Así mismo esta 

está influida por las características del medio, es decir, factores como son la 

edad, el sexo y el estatus del receptor. 

 

1.3.4 Evaluación.-Según el MINEDU (2007:309), como proceso pedagógico 

inherente a la enseñanza y al aprendizaje permite observar, recoger, analizar 

e interpretar información relevante acerca de las necesidades, posibilidades, 

dificultades y logros de aprendizaje de los estudiantes con la finalidad de 

reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas 

para mejorar la enseñanza, y por ende el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.3.5 Desempeño.- El desempeño implica el cumplimiento efectivo de las 

actividades y funciones inherentes a un cargo, un trabajo.  

 

1.3.6 Desempeño docente.- Según Valdez (2000), es la autovaloración que 

el profesor realiza de la calidad y efectividad de conjunto de acciones que lleva 

a cabo en el marco de sus actos laborales. 

 

1.4 Sistema de hipótesis. 

 

1.4.1 Hipótesis general  

          Existe relación directa y significativa entre Habilidades sociales y 

desempeño docente en Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria 

del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica. 

 

 

1.4.2 Hipótesis especifica  

¶ Los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del nivel 

primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica, 

presentan un nivel medio de Habilidades Sociales. 

¶ Los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del nivel 

primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica, 

presentan un nivel medio en Desempeño Docente. 
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1.5 Variables 

 

1.5.1 Habilidades sociales 

 

1.5.2 Desempeño docente 

 

1.5.3 Operacionalización de variables. 

   Se detalla a continuación en los siguientes cuadros. 

 

 Variable: HABILIDADES SOCIALES 
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Variable: DESEMPEÑO DOCENTE. 
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CAPÍTULO II 

  METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación 

Es una investigación aplicada, porque se utilizó la teoría para explicar los 

resultados de la investigación. 

 

2.2.  Nivel de Investigación 

       Es de nivel descriptivo, y de esta manera se conoció más a fondo las 

Habilidades Sociales, el Desempeño Docente y su relación existente. 

Según Salkind (1999) la investigación es descriptiva, se describe las 

propiedades y características de la investigación sin realizar modificaciones. 

 

2.3. Método de la Investigación 

El método utilizado fue:  

¶ Método descriptivo 

El método descriptivo nos permitió describir, analizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados entre las dos 

variables investigadas. Las habilidades sociales y el desempeño 

docente. 

¶ El método hipotético deductivo 

El método de investigación fue hipotético deductivo, debido a que las 

dos variables investigados tanto las habilidades sociales y el 

desempeño docente fueron comprobados a través de la hipótesis. 
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2.4.  Diseño de la Investigación 

       El diseño de la investigación fue correlacional, porque tienen como 

propósito mostrar o examinar la relación entre variables, ello permite ver de 

forma indirecta la presencia o ausencia de la relación existente entre las dos 

variables, según Salkind (1999). La presente investigación tiene la siguiente 

forma:  

 

 

 

 

Dónde: 

M: Muestra que está conformada por los docentes de las Instituciones 

Educativas públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba  de 

Tayacaja - Huancavelica. 

  O:   Representa la información obtenida 

  Variable 1: Habilidades Sociales.   

  Variable 2: Desempeño Docente 

 

2.5. Población, muestra y técnicas de muestreo 

 

2.5.1. La población 

          La población estuvo constituido por 122 docentes de las Instituciones 

Educativas Públicas del nivel primaria del Distrito de Colcabamba de Tayacaja 

ï Huancavelica, de ambos sexos, cuyas edades oscilan entre los 20 a 50 

años, tanto en instituciones educativas urbanas como rurales, unidocentes, 

multigrados y polidocentes, que laboraron durante el año académico 2015. 

(Fuente: Base de Datos UGEL Tayacaja ï 2015). 

 

2.5.2. La muestra 

          La muestra se constituyó por 60 docentes que pertenecen a las 

Instituciones Educativas públicas del nivel primaria del Distrito de Colcabamba 
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de Tayacaja - Huancavelica, con las mismas características de la población. 

Asimismo el tipo de muestreo fue No Probabilística. 

 

2.6. Técnicas e instrumentos de investigación de acopio de datos 

 

a) Técnicas:  

¶ Técnica de análisis documental 

Para el marco conceptual se usó la técnica de análisis documental 

teniendo en cuenta los siguientes procedimientos: 

Acopio bibliográfico, lectura de la bibliografía, análisis, síntesis y 

resumen. 

 

¶ Encuesta 

Se utilizó para la aplicación de las variables: habilidades sociales y 

desempeño docente en instituciones educativas primarias de 

Tayacaja-Huancavelica. 

b) Instrumentos: 

 

¶ Cuestionario 

 Fue aplicado para medir las variables: habilidades sociales y 

desempeño docente. 

La encuesta fue elaborada para la recopilación de datos 

sociodemográficos y profesionales a tal efecto que consta de cuatro 

elementos con preguntas de respuesta múltiple. 

En este campo hemos tratado de recoger datos concretos, las 

descripciones de cada docente que permitieron la caracterización 

de la muestra e incluye las siguientes variables:  

Edad: ¿Se relaciona con las estrategias de afrontamiento y/o 

habilidades sociales con la edad? Para demostrar consideramos 

tres intervalos (1=20-35 años; 2=36-50 años; 3=más de 51 años). 

Género: interesa probar el hecho de ser hombre o mujer altera los 

resultados y en qué medida? 

(1=M, 2=F). 
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Tiempo de servicio: interesa probar el hecho de la experiencia 

docente si altera los resultados y en qué medida?, para la prueba 

estadística se utilizó tres intervalos: 

(1=0-10 años; 2=11-20 años; 3=más de 21 años). 

Condición laboral: (1=Nombrado, 2=Contratado). 

Estudios superiores: (1=Superior Pedagógico, 2=Universitario, 

3=Magister o Doctor). 

Cargo que desempeña: (1=Profesor de aula, 2=Director y profesor, 

3=Director). 

Tipo de institución educativa: (1=Unidocente, 2=Multigrado, 

3=Polidicente). 

Ubicación de la I.E: (1=Rural, 2=Urbano). 

 

c) Validez y confiabilidad del instrumento 

       Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos. El cuestionario para 

evaluar Las Habilidades sociales y el cuestionario para evaluar el desempeño 

docente en docentes de Instituciones Educativas Públicas del Nivel Primario 

del distrito de Colcabamba- Huancavelica. se utilizó la siguiente fórmula para 

calcular el coeficiente Alfa de Cronbach: 

 θ 
ἕ

ἕ

ВἻἱ

ἡἼ
 

       Respecto a la validez del instrumento de investigación se realizó a partir 

de los resultados obtenidos en la prueba piloto de n=30 y mediante la 

correlación ítem-test a quienes se aplicó previamente los instrumentos, a fin 

de evaluar las habilidades sociales y el desempeño docente y así comprobar 

la confiabilidad de los instrumentos.  Este método sirve para establecer si un 

ítem discrimina o no y para medir la confiabilidad del instrumento. 

 

       Se utilizó la correlación de Pearson, también llamada correlación 

producto-momento, que consiste en hallar la correlación de Pearson entre las 

puntuaciones de un ítem y las puntuaciones totales. A partir de este valor se 
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determina si el ítem discrimina o no, para ello se utilizó el contraste estadístico 

de la distribución de la T de Student. 

◄╬ 
►Ѝ▪

Ѝ ►
 

Dónde :  

n: número de pares de puntuación. 

     De esta manera se demostró la validez de cada uno de los ítems del 

instrumento de ambos constructos. 

 

2.7. Técnicas de procesamiento datos  

       Para el procesamiento de los datos se utilizaron los estadísticos 

descriptivos como las medidas de tendencia central, tales como la media 

aritmética (Ma), la moda (Mo), y las medidas de dispersión así como la 

desviación estándar (S) y el coeficiente de variación (CV). Asimismo se hizo 

uso de la estadística porcentual para observar la distribución porcentual de los 

encuestados sujetos según el nivel de cada constructo estructurado. 

       Se aplic· la prueba ñtò de Student y la prueba de correlaci·n lineal 

producto momento de Pearson (r) que permitió determinar el tipo de 

correlación entre las dos variables. De igual forma se complementó el análisis 

con el uso del programa SPSS. 
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CAPITULO III 

PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

3.1 Presentación de Resultados 

        En la presente investigación se estudia la relación entre las Habilidades 

sociales de los docentes y su correspondiente desempeño docente, para lo 

cual se han aplicado dos escalas a una muestra de 60 docentes en 

Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba 

de Tayacaja ï Huancavelica. El primer instrumento permitió evaluar las 

habilidades sociales (18 ítems), el cual se divide en once dimensiones: 

Establecimiento de relaciones sociales (3 ítems); Expresión de amor y afecto 

(2 ítems); Hacer cumplidos (2 ítems); Percibir cumplidos (2 ítems); Hacer 

peticiones (2 ítems); Rechazar peticiones (1 ítem); Afrontar críticas (1 ítem); 

Expresión de opiniones (2 ítems); Defensa de los derechos (1 ítem); Expresión 

de molestia o desacuerdo ( 1 ítem), y  Comunicación y liderazgo (1 ítem). El 

segundo instrumento permitió evaluar el Desempeño docente (37 ítems), el 

cual se divide en cuatro dimensiones: Formación científica y pedagógica (8 

ítems); Planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje (4 ítems); 

Conducción del proceso de enseñanza y aprendizaje (8 ítems) y 

Profesionalización docente (17 ítems). Ambos instrumentos se aplicaron en el 

mes de diciembre del año 2015. 

 

3.1.1 Datos generales de la muestra de investigación 

           En la tabla No 1 se observa que en relación al personal del género 

Masculino, el 55,00% (11) de los docentes tienen una edad desde 20 a 35 
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años, el 30,00% (6) tienen de 36 a 50 años de edad y el 15,00% (3) tienen 

una edad de 50 a más años. De las docentes del género Femenino, el 67,00% 

(27) de las docentes tienen una edad desde 36 a 50 años, el 30,00% (12) 

tienen de 50 a más años y el 2,50% (1) tienen una edad de 20 a 35 años. 

También se observa que la mayoría (40) de los docentes que participan en la 

investigación son del género Femenino y representan el 66,67% de la muestra 

de investigación y sólo el 33,33% son del género Masculino y en relación a la 

Edad de los docentes, se observa que la mayoría (55,00%) tienen de 36 a 50 

años, el 20,00% tienen de 20 a 35 años y otro 25,00% tienen de 50 a más 

años de edad. 

Tabla No 1 

      Edad y Género de los docentes en Instituciones Educativas Públicas 
del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica. 

 

Edad 

Sexo 
Total 

Masculino Femenino 

fi % fi % fi % 

De 20 a 35 años 11 55,00 1 2,50 12 20,00 

De 36 a 50 años 6 30,00 27 67,50 33 55,00 

De 50 a más años 3 15,00 12 30,00 15 25,00 

Total 20 100,00 40 100,00 60 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico No 1 

  Edad y Género de los docentes en Instituciones Educativas Públicas 
del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica 

que participaron en la investigación 

 

 
Fuente: Tabla No 1 
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Se observa, en la tabla No 2, que de los docentes nombrados, el 48,89% (11) 

de los docentes tienen un tiempo de servicios de 11 a 20 años, el 28,89% (13) 

tienen de 0 a 10 años de tiempo de servicios y el 22,22% (10) tienen un tiempo 

de servicios de 21 a más años.  De las docentes contratados, el 53,34% (8) 

de los docentes tienen un tiempo de servicios de 11 a 20 años, el 33,33% (5) 

tienen de 21 a más años de tiempo de servicios y el 13,33% (2) tienen un 

tiempo de servicios de 0 a 10 años.  También se observa que la mayoría (45) 

de los docentes que participan en la investigación son nombrados y 

representan el 75,00% de la muestra de estudio y sólo el 25,00% son 

contratados. Con respecto al tiempo de servicio de los docentes, se observa 

que la mitad (50,00%) tienen de 11 a 20 años, el 25,00% tienen de 0 a 10 

años de tiempo de servicios y otro 25,00% tienen de 21 a más años de tiempo 

de servicios. 

Tabla No 2 

         Tiempo de servicios y condición laboral de los docentes en 
Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja. ï Huancavelica 

 

Tiempo de 
servicios 

Condición laboral 
Total 

Nombrado Contratado 

fi % fi % fi % 

De 0 a 10 años 13 28,89 2 13,33 15 25,00 

De 11 a 20 años 22 48,89 8 53,34 30 50,00 

De 21 a más años 10 22,22 5 33,33 15 25,00 

Total 45 100,00 15 100,00 60 100,00 

Fuente: Elaboración propia.G 

 
Gráfico No 2 

Tiempo de servicios y condición laboral de los docentes en Instituciones 
Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de 

Tayacaja  ï Huancavelica que participaron en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla No 2 
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     En la tabla No 3, se observa que de los docentes que son docentes de aula, 

el 56,41% (22) de los docentes tienen estudios universitarios, el 43,59% (17) 

tienen sólo estudios superiores pedagógicos y ningún docente tienen estudios 

de maestría y doctorado.  De los docentes que tienen el cargo de director y 

profesor, el 71,43% (10) de los docentes tienen estudios universitarios, el 

21,43% (3) tienen estudios superiores pedagógicos y el 7,14% (1) tienen 

estudios de maestría y doctorado. De los docentes que tienen el cargo de 

director, el 57,14% (4) de los docentes tienen estudios de maestría y 

doctorado, el 42,86% (3) tienen estudios universitarios y ningún docente tiene 

estudios superiores pedagógicos. También se observa que la mayoría (39) de 

los docentes que participan en la investigación son docentes de aula y 

representan el 65,00% de los docentes encuestados, el 23,33% son directores 

y docentes de aula y 11,67% son directores. Con respecto a los estudios 

superiores realizados, se observa que la mayoría (58,33%) tienen estudios 

superiores universitarios, el 33,44% tienen sólo estudios superiores 

pedagógicos y el 8,33% tienen estudios de maestría y doctorado. 

 
Tabla No 3 

Estudios superiores y cargos que desempeñan los docentes en 
Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica. 

 

Estudios  
superiores 

Cargo que desempeña 

Total Profesor de 
aula 

Director y 
profesor 

Director 

fi % fi % fi % fi % 

Superior pedagógico 17 43,59 3 21,43 0 0,00 20 33,44 

Universitario 22 56,41 10 71,43 3 42,86 35 58,33 

Magister o doctor 0 0,00 1 7,14 4 57,14 5 8,33 

Total 39 100,00 14 100,00 7 100,00 60 100,00 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico No 3 

Estudios superiores y cargos que desempeñan los docentes en 
Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica que participan en la investigación 

 

 
Fuente: Tabla No 3 

 

 

    Se observa, en la tabla No 4, que de los docentes que laboran en 

Instituciones Educativas unidocentes, el 72,73%% (24) de los docentes 

laboran en zonas urbanas y el 27,27% (9) laboran en zonas rurales.  De los 

docentes que labora en Instituciones Educativas multigrado, el 84,21% (16) 

de los docentes laboran en zonas urbanas y el 15,79% (3) laboran en zonas 

rurales. De los docentes que laboran en Instituciones Educativas 

polidocentes, el 87,50% (7) de los docentes laboran en zonas urbanas y el 

12,50% (1) laboran en zonas rurales. También se observa que la mayoría (33) 

de los docentes que participan en la investigación laboran en Instituciones 

Educativas unidocentes y representan el 55,00% de los docentes 

encuestados, el 31,67% laboran en Instituciones Educativas multigrado y el 

13,337% laboran en Instituciones Educativas polidocentes. Con respecto a la 

zona de ubicación de las Instituciones Educativas, se observa que la mayoría 

(78,33%) de los docentes laboran en zonas urbanas y el 21,67% de los 

docentes encuestados laboran en zonas rurales. 
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Tabla No 4 

Ubicación y tipo de Institución Educativa donde laboran los docentes en 
Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

 

Ubicación de 
la IE 

Tipo de Institución Educativa 
Total 

Unidocente Multigrado Polidocente 

fi % Fi % fi % fi % 

Rural 9 27,27 3 15,79 1 12,50 13 21,67 

Urbano 24 72,73 16 84,21 7 87,50 47 78,33 

Total 33 100,00 19 100,00 8 100,00 60 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico No 4 

Ubicación y tipo de Institución Educativa donde labora los docentes en 
Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica que participaron en la 
investigación 

 

 
Fuente: Tabla No 4 

 

 

3.2 Descripción de los resultados de la variable Habilidades sociales 

La Tabla Nº 5, contiene el baremo de las once dimensiones de la variable 

Habilidades sociales. 
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Tabla No 5 
Baremo de los niveles de las dimensiones de las Habilidades 

sociales 
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Bajo 3 ï 5 2 ï 3 2 ï 3 2 ï 3 2 ï 3 1 ï 1 1 ï 1 2 ï 3 1 ï 1 1 ï 1 1 ï 1 

Medio 6 ï 9 4 ï 6 4 ï 6 4 ï 6 4 ï 6 2 ï 3 2 ï 3 4 ï 6 2 ï 3 2 ï 3 2 ï 3 

Alto 10ï12 7ï 8 7ï 8 7ï 8 7ï 8 4ï 4 4ï 4 7ï 8 4ï 4 4ï 4 4ï 4 

Fuente: Del instrumento. 

 

A continuación se presenta, en la tabla No 6, los estadígrafos descriptivos 

de las dimensiones de las Habilidades sociales, donde se observa que el 

puntaje promedio más alto se da en la dimensión Establecimiento de 

relaciones sociales (8,45), mientras que el menor puntaje promedio en las 

once dimensiones se da en la dimensión Rechazar peticiones (2,75). Con 

respecto al coeficiente de variabilidad de los puntajes en las dimensiones se 

observa que existe homogeneidad en seis dimensiones: Establecimiento de 

relaciones sociales (26,04%); Expresión de amor y afecto (28,35%); Hacer 

cumplidos (30,25%); Percibir cumplidos (26,93%); Hacer peticiones (30,78%) 

y Expresión de opiniones (29,38%), ya que los coeficientes no superan al 33%. 

En las otras cinco dimensiones los puntajes son heterogéneos.  

Tabla Nº 6 

Estadísticos de las dimensiones de las Habilidades sociales de los 
docentes en Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del 

distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 
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Media 8,45 5,68 5,95 5,83 5,62 2,75 2,90 5,48 2,82 2,93 2,92 

Des. estándar 2,20 1,61 1,80 1,57 1,73 1,05 1,00 1,61 1,07 1,10 1,09 

Coef. var. (%) 26,04 28,35 30,25 26,93 30,78 38,18 34,48 29,38 37,94 37,54 37,33 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 5 
 

Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones de las Habilidades 
sociales 

 
Fuente: Tabla No 6 

 
 

En la tabla No 7, se visualiza que el puntaje promedio total obtenido en 

la variable Habilidades sociales es de 51,17 puntos en una escala cuyo rango 

es de 18 a 72 puntos, el cual se ubica en nivel Medio de la escala. Se observa 

además que la dispersión de los puntajes es de 11,82 puntos y su 

correspondiente coeficiente de variabilidad es del 23,09%, lo que nos indica 

que a nivel de todo el instrumento los puntajes presentan homogeneidad, ya 

que es menor al 33,33% (tercio inferior). 

 

Tabla Nº 7 

 
Estadísticos de la variable Habilidades sociales de los docentes en 
Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

Estadígrafos Valores 

Media aritmética 51,17 

Desviación estándar 11,82 

Coeficiente de variabilidad (%) 23,09% 

Mínimo 25 

Máximo 71 

  Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico No 6 
Ubicación del puntaje promedio de la Habilidades sociales en la escala 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico No 7 

Histograma de los puntajes de la variable habilidades sociales de los 
docentes en Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del 

distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla No 8 se visualiza que en diez dimensiones de las Habilidades 

sociales la mayoría de los docentes en Instituciones  Educativas Públicas del nivel 

primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica, que han sido 

encuestados presentan un nivel Medio: Establecimiento de relaciones sociales 

(61,67%); Expresión de amor y afecto (50,00%); Percibir cumplidos (55,00%); Hacer 

peticiones (50,00%); Rechazar peticiones (55,00%); Afrontar críticas (55,00%); 

Expresión de opiniones (58,34%); Defensa de los derechos (51,67%); Expresión de 

molestia o desacuerdo (43,33%) y Comunicación y liderazgo (45,00%). Sólo en dos 

dimensiones la mayoría de los docentes presentan un nivel Alto: Hacer cumplidos 

(45,00%) y Expresión de molesta y desacuerdo (43,33%). 

 

 
 

  
 

 
                       Bajo                              Medio                                     Alto 
 

  18                                35,5                51,17          54,5                               72 
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Tabla Nº 8 

Niveles de las dimensiones de las Habilidades sociales de los docentes 
en Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 
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Bajo 8,33 11,67 13,33 8,33 13,33 15,00 8,33 13,33 15,00 13,34 13,33 

Medio 61,67 50,00 41,67 55,00 50,00 55,00 55,00 58,34 51,67 43,33 45,00 

Alto 30,00 38,33 45,00 36,67 36,67 30,00 36,67 28,33 33,33 43,33 41,67 

Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 8 

Niveles de las dimensiones de las habilidades sociales de los docentes 

 
   Fuente: Tabla No 8 

 

Se visualiza, en la tabla Nº 9, que el 50,00% (30) de los docentes 

encuestados en Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito 

de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica, presentan un nivel Medio en las 

habilidades sociales, el 40,00% (24) de los docentes tienen un nivel Alto y sólo 

el 10,00% (6) de los docentes tienen un Bajo nivel en las habilidades sociales. 
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Tabla No 9 

Niveles de las habilidades sociales de los docentes en Instituciones  
Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de 

Tayacaja  ï Huancavelica 

Niveles Baremo fi % 

Bajo 18 ï 35 6 10,00 

Medio 36 ï 54 30 50,00 

Alto 55 - 72 24 40,00 

Total 60 100,00 
  Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfico Nº 9 

Niveles de las Habilidades Sociales de los docentes que participaron 
en la investigación 

 
Fuente: Tabla No 9 
 
 

3.3 Descripción de los resultados de la variable Desempeño docente 

La Tabla Nº 10, contiene el baremo de las cuatro dimensiones de la 

variable Desempeño docente. 

 

Tabla No 10 
Baremo de los niveles de las dimensiones del Desempeño docente 

Nive-
les 

Dimensiones del Desempeño docente 

Total Formación 
científica 

pedagógica 

Planificación 
del proceso de 

enseñanza 
aprendizaje 

Conducción 
del proceso de 

enseñanza 
aprendizaje 

Profesiona-
lización 
docente 

Bajo 8 ï 15 4 ï 7 8 ï 15 17 ï 33 37 ï 73 

Medio 16 ï 24 8 ï 12 16 ï 24 34 ï 51 74 ï 111 

Alto 25 ï 32 13 ï 16 25 ï 32 52 ï 68 112 ï 148 

Fuente: Del instrumento. 
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A continuación se presenta, en la tabla No 11, los estadígrafos 

descriptivos de las dimensiones del Desempeño docente, donde se observa 

que el puntaje promedio más alto se da en la dimensión Profesionalización 

docente (44,97), mientras que el menor puntaje promedio en las cuatro 

dimensiones se da en la dimensión Planificación del proceso de enseñanza 

aprendizaje (12,73). Con respecto al coeficiente de variabilidad de los 

puntajes en las dimensiones se observa que existe homogeneidad en las 

cuatro dimensiones: Formación científica pedagógica (20,53%); Planificación 

del proceso de enseñanza aprendizaje (25,13%); Conducción del proceso de 

enseñanza aprendizaje (21,78%) y Profesionalización docente (23,73%). 

 

Tabla Nº 11 

Estadísticos de las dimensiones de las Habilidades sociales de los 
docentes en Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del 

distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

 

Estadígrafos 

Dimensiones del Desempeño docente 

Formación 
científica 

pedagógica 

Planificación 
del proceso de 

enseñanza 
aprendizaje 

Conducción del 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

Profesio-
nalización 
docente 

Media 21,77 12,73 21,58 44,97 

Desv. estándar 4,47 3,20 4,70 10,67 

Coef. variación 20,53% 25,13% 21,78% 23,73% 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
Gráfico Nº 10 

Estadígrafos de los puntajes de las dimensiones del Desempeño docente 

 
Fuente: Tabla No 11 
 

0 10 20 30 40 50

Formación científica pedagógica

Planificación del proceso de
enseñanza aprendizaje

Conducción del proceso de
enseñanza aprendizaje

Profesionalización docente

21.77

12.73

21.58

44.97

20.53

25.13

21.78

23.73

Coef. variación (%) Media



75 

  

       En la tabla No 12, se visualiza que el puntaje promedio total obtenido en la 

variable Desempeño docente es de 101,05 puntos en una escala cuyo rango 

es de 37 a 148 puntos, el cual se ubica en nivel Medio de la escala. Se observa 

además que la dispersión de los puntajes es de 19,86 puntos y su 

correspondiente coeficiente de variabilidad es del 19,65%, lo que nos indica 

que a nivel de todo el instrumento los puntajes presentan homogeneidad, ya 

que el coeficiente es menor al 33,33% y se ubica en el tercio inferior.                              

 

Tabla Nº 12 

Estadísticos de la variable Desempeño docente en Instituciones  
Educativas Públicas del nivel  primaria del distrito de Colcabamba de 

Tayacaja  ï Huancavelica 
 

Estadígrafos Valores 

Media aritmética 101,05 

Desviación estándar 19,86 

Coeficiente de variabilidad (%) 19,65% 

Mínimo 72 

Máximo 147 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Gráfico No 11 

 
Ubicación del puntaje promedio del Desempeño docente en la escala 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                       Bajo                              Medio                                     Alto 
 

  37                                73,5                      101,05 111,5                              148 
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Gráfico No 12 

Histograma de los puntajes de la variable Desempeño docente en 
Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

      En la tabla No 13 se visualiza que en tres dimensiones del Desempeño 

docente la mayoría de los docentes en Instituciones  Educativas Públicas del 

nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica, que 

han sido encuestados presentan un nivel Medio: Formación científica 

pedagógica (70,00%); Conducción del proceso de enseñanza aprendizaje 

(68,33%) y Profesionalización docente (65,00%). Sólo en la dimensión 

Planificación del proceso enseñanza aprendizaje (53,33%) presenta un nivel 

Alto. 

Tabla Nº 13 

Niveles de las dimensiones del Desempeño docente en Instituciones  
Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de 

Tayacaja  ï Huancavelica 

 

Niveles 

Dimensiones del Desempeño docente 

Formación 
científica 

pedagógica 

Planificación 
del proceso 

de enseñanza 
aprendizaje 

Conducción 
del proceso 

de enseñanza 
aprendizaje 

Profesio-
nalización 
docente 

fi % Fi % fi % fi % 

Bajo 2 3,33 1 1,67 4 6,67 6 10,00 

Medio 42 70,00 27 45,00 41 68,33 39 65,00 

Alto 16 26,67 32 53,33 15 25,00 15 25,00 

Total 60 100,00 60 10,00 60 100,00 60 100,00 
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Fuente: Elaboración propia 

 
Gráfico Nº 13 

Niveles de las dimensiones del Desempeño docente 

 

 
Fuente: Tabla No 13 
 
 

Se visualiza, en la tabla Nº 14, que el 65,00% (39) de los docentes 

encuestados en Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito 

de Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica, presentan un nivel Medio en el 

Desempeño docente, el 30,00% (18) de los docentes tienen un nivel Alto y 

sólo el 5,00% (3) de los docentes tienen un nivel Bajo en el Desempeño 

docente.  

 

Tabla No 14 

Niveles del Desempeño docente en Instituciones Educativas Públicas 
del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï 

Huancavelica 

 

Niveles fi % 

Bajo 3 5,00 

Medio 39 65,00 

Alto 18 30,00 

Total 60 100,00 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 14 

Niveles del Desempeño docente en Instituciones Educativas Públicas 
del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï 

Huancavelica 

 
Fuente: Tabla No 14 
 
 

La tabla No 15 muestra la contingencia de las dos variables de estudio, 

donde se observa que hay 25 (41,67%) encuestados que tienen un nivel 

Medio en las habilidades sociales y un nivel Medio en el Desempeño docente, 

hay 15 (25,00%) encuestados que presentan un nivel Alto en las Habilidades 

sociales y un nivel Alto en el Desempeño docente, hay 9 (15,00%) de 

encuestados que presentan un nivel Alto en las Habilidades sociales y un nivel 

Medio en el Desempeño docente, hay 5 (8,33%) de encuestados que 

presentan un nivel Bajo en las Habilidades sociales  y un nivel Medio en el 

Desempeño docente, hay 3 (5,00%) de encuestados que presentan un nivel 

Medio en las habilidades sociales y un nivel Alto en el Desempeño docente, 

hay 2 (3,33%) docentes que presentan un nivel Medio en las Habilidades 

sociales y un nivel Bajo en el Desempeño docente y hay un docente (1,67%) 

que tiene un nivel Bajo en las Habilidades sociales y un nivel Bajo en el 

Desempeño docente. 

Tabla No 15 

Tabla de contingencia de las Habilidades sociales y el Desempeño 
docente en Instituciones  Educativas Públicas del nivel primaria del 

distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica 

 Desempeño docente Total 
Bajo Medio Alto 

H
a

b
il

i-
d

a
d

e
s
 

s
o

c
ia

le
s
 

Bajo 1 5 0 6 

Medio 2 25 3 30 

Alto 0 9 15 24 

Total 3 39 18 60 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico No 15 

Niveles de las Habilidades sociales y del Desempeño docente en 
las IEP   de Tayacaja - Huancavelica

 
Fuente: Tabla No 15 

 
 

El valor de la prueba Chi cuadrada de independencia (Tabla No 16) entre 

ambas variables es: ὼ ςρȟωπτ para 4 grados de libertad, donde el valor 

p=0,000 es menor al nivel de significación del 5%  (p<0,050), este resultado 

permite afirmar con un 95% de nivel de confianza, que entre las variables de 

investigación existe una asociación significativa, es decir los niveles de las 

Habilidades sociales y los niveles del Desempeño docente en Instituciones  

Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja  

ï Huancavelica, están asociados de manera significativa, afirmación que se 

hace para un 95% de nivel de confianza. 

Tabla No 16 
Prueba Chi cuadrado de los niveles de las Habilidades sociales y el 

Desempeño docente 

 Valor gl 
Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 21,904 4 0,000 

Razón de verosimilitud 23,993 4 0,000 

Asociación lineal por lineal 18,388 1 0,000 

N de casos válidos 60   

 

      Con el programa SPSS se realizó el análisis del coeficiente de correlación 

de Pearson de los puntajes obtenidos en la escala de las Habilidades sociales 

y los puntajes la escala que evalúa el Desempeño docente. 
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Tabla No 17 
Prueba Chi cuadrado de los niveles de las Habilidades sociales y el 

Desempeño docente 
 

 Desempeño docente 

Habilidades sociales 0,72** 

**: La correlación es significativa para Ŭ=0,01 

Fuente: Elaboración propia 

 

     Se aprecia que en la prueba de correlación estadística el coeficiente 

obtenido es positivo (r=0,72), lo que permite afirmar que entre los puntajes de 

la escala de las habilidades sociales y los puntajes del Desempeño docente 

de los 60 docentes que han participado en la investigación existe una 

correlación positiva significativa, afirmación que se hace al comparar con el 

contenido de la tabla No 18 y para un nivel de significaci·n de Ŭ=0,05 y un 

nivel de confianza de 0,95. 

Tabla No 18 

Valores de interpretación de los coeficientes de correlación de Pearson 

Coeficiente de 
correlación 

Interpretación 

De ° 0,96  a ° 1,00 Correlación perfecta  

De ° 0,85  a ° 0,95 Correlación fuerte  

De ° 0,70  a ° 0,84 Correlación significativa  

De ° 0,50  a ° 0,69 Correlación moderada 

De ° 0,20  a ° 0,49 Correlación débil 

De ° 0,10  a ° 0,19 Correlación muy débil 

De ° 0,00  a ° 0,09 Correlación nula o inexistente  

Fuente: Santisteban, C (2009; 117). 

 
 

Gráfico Nº 16 
Diagrama de dispersión de los puntajes de la habilidades sociales y los 

puntajes del Desempeño docente 
 

 
Fuente: Tabla No 16 
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Se aprecia en la tabla No 19, las correlaciones entre las dimensiones de 

la variable Habilidades sociales y las dimensiones entre la dimensiones del 

Desempeño docente. Se observa que hay cuatro correlaciones más fuertes 

se dan entre las dimensiones: Establecimiento de relaciones sociales y 

formación científica y pedagógica (0,560); Establecimiento de relaciones 

sociales y conducción del proceso de enseñanza aprendizaje (0,598); 

Expresión de amor y formación científica y pedagógica (0,558)  y Expresión 

de opiniones y profesionalización docente (0,553), mientras que las 

correlaciones más débiles se dan entre las dimensiones: Afrontar crítica y 

Formación científica y pedagógica (0,98), Afrontar críticas y Planificación del 

proceso de enseñanza aprendizaje (0,176) y Defensa de los derechos y 

Planificación del proceso de enseñanza aprendizaje (0,194). 

Tabla No 19 

Coeficientes de correlación de Pearson entre las dimensiones de las 
variables de investigación 

 Dimensiones del Desempeño docente 

F
o

rm
a

c
ió

n
 c

ie
n

tí
fi
c
a

 
p

e
d

a
g

ó
g
ic

a
 

P
la

n
if
ic

a
c
ió

n
 d

e
l 

p
ro

c
e

s
o

 d
e

 
e

n
s
e
ñ

a
n

z
a

 

a
p

re
n
d

iz
a

je
 

C
o

n
d

u
c
c
ió

n
 d

e
l 

p
ro

c
e

s
o

 d
e

 

e
n

s
e
ñ

a
n

z
a

 
a

p
re

n
d

iz
a

je
 

P
ro

fe
s
io

n
a

liz
a
c
ió

n
 

d
o

c
e
n

te
 

D
im

e
n

s
io

n
e

s
 d

e
 l
a

s
 h

a
b

il
id

a
d

e
s

 

s
o

c
ia

le
s
 

Establecimiento de relaciones 
sociales 

0,560** 0,473** 0,598** 0,546** 

Expresión de amor y afecto 0,558** 0,447** 0,538** 0,499** 

Hacer cumplidos 0,372** 0,274* 0,475** 0,520** 

Percibir cumplidos 0,421** 0,384** 0,499** 0,531** 

Hacer peticiones 0,478** 0,361** 0,433** 0,510** 

Rechazar peticiones 0,370** 0,231 0,452** 0,439** 

Afrontar críticas 0,199 0,176 0,239 0,368** 

Expresión de opiniones 0,513** 0,466** 0,556** 0,553** 

Defensa de los derechos 0,254* 0,194 0,293* 0,471** 

Expresión de molestia o 
desacuerdo 

0,503** 0,479** 0,492** 0,525** 

Comunicación y liderazgo 0,499** 0,482** 0,478** 0,525** 

**: Las correlaciones son significativas para Ŭ=1% 

     Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Prueba de normalidad de las variables (Kolmogorov-Smirnov) 

 

3.4.1 De la variable Habilidades sociales 

       Formulación de las hipótesis Nula (H0) y Alterna (H1) 

H0: La distribución de la variable habilidades sociales no difiere de la      

distribución normal. 

H0: p >0,05 

H1: La distribución de la variable habilidades sociales difiere de la 

distribución normal. 

H1: p Ò 0 

        Para una muestra de 60 docentes se halla los valores correspondientes 

con el SPSS versión 22, obteniéndose la siguiente tabla: 

Tabla No 20 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable Habilidades sociales 

Estadígrafos/Parámetros Valores 

n 60 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 51,17 

Desviación típica 11,824 

Diferencias 
más 
extremas 

Absoluta 0,076 

Positiva 0,056 

Negativa -0,076 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,076 

Significancia asintótica (bilateral) 0,200 
 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 

       De la tabla No 19, se observa que el nivel de significancia asintótica 

bilateral (0,200) es mayor al nivel de significaci·n 5% (Ŭ=0,050) entonces se 

acepta la hipótesis nula (H0), es decir se acepta que: La distribución de la 

variable habilidades sociales no difiere de la distribución normal, por lo tanto 

es pertinente aplicar t de Student para la prueba de las hipótesis de 

investigación. 

 

3.4.2 De la variable Desempeño docente 

       Formulación de las hipótesis Nula (H0) y Alterna (H1) 

H0: La distribución dela variable desempeño docente no difiere de la 

distribución normal. 

H0: p >0,05 
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H1: La distribución de la variable desempeño docente difiere de la 

distribución normal. 

H1: p Ò 0 

    Para una muestra de 60 docentes se halla los valores correspondientes 

con el SPSS versión 22, obteniéndose la siguiente tabla: 

Tabla No 21 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov de la variable Desempeño docente 

Estadígrafos/Parámetros Valores 

N 60 

Parámetros 
normalesa,b 

Media 101,0500 

Desviación típica 19,86260 

Diferencias 
más extremas 

Absoluta 0,086 

Positiva 0,086 

Negativa -0,072 

Z de Kolmogorov-Smirnov 0,086 

Significancia asintótica (bilateral) 0,312 

a. La distribución de contraste es la Normal. 

b. Se han calculado a partir de los datos. 

 

 

         Como el nivel de significancia asintótica bilateral (0,312) es mayor al nivel 

de significaci·n 5% (Ŭ=0,050) entonces se acepta la hip·tesis nula (H0), es 

decir se acepta que: La distribución de la variable desempeño docente no 

difiere de la distribución normal, por lo tanto es conveniente aplicar t de 

Student para la prueba de las hipótesis de investigación. 

 

3.5 Prueba de hipótesis 

 

a) Prueba de la hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre las habilidades 

sociales y el desempeño docente en Instituciones Educativas 

Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï 

Huancavelica. 

 

Hipótesis a contrastar: 

H0: No existe una correlación positiva significativa entre los puntajes de las 

habilidades sociales y los puntajes del desempeño docente en 
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Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica. 

H1: Si existe una correlación positiva significativa entre los puntajes de las 

habilidades sociales y los puntajes del desempeño docente en 

Instituciones Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de 

Colcabamba de Tayacaja ï Huancavelica. 

Se hace uso de la prueba t de Student  para la prueba de correlación de 

Pearson, para ello se utiliza la siguiente fórmula: 

◄╬
►ȢЍ▪

Ѝ ►
 

Donde:  

r: es coeficiente de Pearson (r=0,72) 

n: tamaño de la muestra (n=120) 

◄╬
ȟ ȢЍ

ȟ
 ȟ  

 

El valor teórico de la prueba t de Student (tt) para n=60, Ŭ/2=0,25 y 58 grados de 

libertad es:    tŬ/2 = 2,00 

Regla de decisión: Se rechaza H0 si ocurre que: -2,00 ²tc² 2,00 

                            7,90 Ó -2,00 ó 7,90Ó 2,00éééé. (V) 

Gráfico No 17 
Prueba t de Student de la hipótesis general 

                 Zona de rechazo        Zona de aceptación de H0             Zona de rechazo 

                           de H0                                                                        de H0 

 

 

 

                   2,5%                       95%                         2,5% 

 

                             -2,00                     0                    2,00        7,90 
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3.6 Conclusión estadística 

 

        Con un nivel de significaci·n de Ŭ=0,05 se demuestra que: si existe una 

correlación positiva significativa entre los puntajes de las habilidades sociales 

y los puntajes del desempeño docente en Instituciones Educativas Públicas 

del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja  ï Huancavelica, 

para un nivel de significaci·n de Ŭ=0,05. 

      Al demostrase la hipótesis alterna, se demuestra la validez de la hipótesis 

general de investigación: Existe una relación directa y significativa entre las 

habilidades sociales y el desempeño docente en Instituciones Educativas 

Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja ï 

Huancavelica. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Discusión de resultados 

 En esta sección pretendemos sintetizar y discutir los resultados obtenidos 

en la investigación que se han descrito anteriormente. 

Con esta investigación se comprobó la relación que existe entre las 

habilidades sociales y desempeño docente en Instituciones Educativas 

Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba-Huancavelica, a través 

de los constructos habilidades sociales y desempeño docente. 

 Con este objetivo comenzamos por la caracterización de la muestra 

utilizada, ya que Hay razones teóricas para creer que las variables 

sociodemográficas y profesionales tienen influencia en la varianza de los 

resultados obtenidos (Prieto Navarro, 2003). 

    En cuanto a la distribución de la muestra total de investigación se 

observa que la mayoría (66,67%) de los docentes son del género femenino y 

solo el (33,33%) son del género masculino. 

Respecto a la edad, hay una variabilidad en esta muestra cuya mayoría 

(55%) tienen de 36 a 50 años mientras que el (20%) tienen de 20 a 35 años y 

otros que corresponden al (25%) tienen de 50 a más años de edad.  

     Esta realidad refleja el rejuvenecimiento provocado por la ampliación 

del sistema de Educación. En cuanto a la condición laboral se observa que la 

mayoría de los docentes que participan en la investigación son nombrados y 

representa el (75%) y solo el (25%) son contratados. Con referente al tiempo 
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de servicio se observa que la concentración  se encuentra en la mitad que 

corresponde al (50%) tienen de 11 a 20 años de tiempo de servicio, mientras 

que el (25%) tienen de 0 a 10 años de servicio y otros (25%) tienen de 21 a 

más años de tiempo de servicios. Este indicador no puede ser considerado 

aisladamente, sino como hemos visto, en interrelación con el grupo de edad 

de los docentes. 

    De acuerdo al cargo que desempeña se observa que la mayoría de 

docentes que representa un (65%) son docentes de aula y la minoría son 

directores la cual representa un (11,67%). 

    Con respecto al grado o nivel de estudio se observa que la mayoría de los 

docentes cuentan con estudios superiores universitarios que representa un 

(58%) y la minoría que corresponde al 8,33% tiene estudio de maestría y 

doctorado. 

    Referente a la zona de ubicación de las instituciones educativas, se observa 

que la mayoría (78,33%) de los docentes laboran en zona urbanas y el 

(21,67%) de los docentes encuestados laboran en zonas rurales. 

Cabe señalar que, con relación al nivel de las dimensiones de las habilidades 

sociales de los docentes (tablaN°9) se visualiza que el 50%(30) de los 

docentes encuestados presentan un nivel medio en las Habilidades sociales, 

el 40%(24) de los docentes tienen un nivel alto y solo el 10%(6) de los 

docentes tienen un Bajo nivel en las Habilidades sociales. 

     Frente a  los niveles de las dimensiones del Desempeño docente (Tabla 

N° 14), que el 65,00% (39) de los docentes encuestados en Instituciones 

Educativas Públicas del nivel primaria del distrito de Colcabamba de Tayacaja 

ï Huancavelica, presentan un nivel Medio en el Desempeño docente, el 

30,00% (18) de los docentes tienen un nivel Alto y sólo el 5,00% (3) de los 

docentes tienen un nivel Bajo en el Desempeño docente. 

 

4.2 Confrontación de resultados. 

      Según los resultados obtenidos en la tabla N°6 la dimensión de las 

habilidades sociales que tiene mayor predominio en relación a los demás es 

establecimiento de relaciones sociales que tiene una MEDIA de 8,45. Según 

los teóricos mencionados entre ellos Según Goleman (1995), menciona que 

las habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las 
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relaciones interpersonales. Además son habilidades para interactuar con otras 

personas, de una forma socialmente aceptable. Por otro lado Michelson 

(1983) afirma que las habilidades sociales se adquieren principalmente a 

través del aprendizaje, la imitación, el ensayo y la información. Así mismo esta 

está influida por las características del medio, es decir, factores como son la 

edad, el sexo y el estatus del receptor. 

Según los resultados obtenidos tomando como referencia la   tabla N°8 

observamos que el nivel de habilidades sociales que predomina en los 

docentes es el nivel MEDIO. 

Según los resultados obtenidos en la tabla N° 11 la dimensión  del 

Desempeño docente que tiene mayor predominio  en relación a los demás  es 

Profesionalización docente que tiene una MEDIA  de 44,97; Según los teóricos 

mencionados al respecto Valdés (2000) define la evaluación del desempeño 

profesional del docente como un proceso sistemático de obtención de datos 

válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 

que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, 

su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de 

las instituciones de la comunidad. 

Según los resultados obtenidos tomando como referencia la   tabla N°10 

observamos que el nivel de desempeño docente que predomina en los 

docentes es el nivel MEDIO. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación demostró que existe una relación directa y significativa 

entre las habilidades sociales y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas del nivel primario  del distrito de Colcabamba- 

Huancavelica, para un nivel de significaci·n Ŭ=0,05 y 95% de nivel de 

confianza, con un coeficiente de correlación de Pearson r= 0,72, lo que 

indica que a mayor nivel de habilidades sociales en los docentes 

corresponde mejor nivel de desempeño docente y a menor nivel de 

habilidades sociales en los docentes corresponde menor nivel de 

desempeño docente 

2. El 50,00% de los docentes encuestados de las instituciones educativas 

públicas del nivel primario  del distrito de Colcabamba- Huancavelica 

presentan un nivel Medio en las habilidades sociales, el 40,00% de los 

docentes tienen un nivel Alto y sólo el 10,00% de los docentes tienen un 

Bajo nivel en las habilidades sociales, esta afirmación se hace de acuerdo 

al contenido de la tabla No 9. 

3. La mayoría de los docentes (65,00%) encuestados de la instituciones 

educativas públicas del nivel primario  del distrito de Colcabamba- 

Huancavelica presentan un nivel Medio en el Desempeño docente, el 

30,00% de los docentes tienen un nivel Alto y sólo el 5,00% de los docentes 

tienen un nivel Bajo en el Desempeño docente, afirmación obtenida de la 

tabla No 14. 

4. Hay cuatro correlaciones más fuertes se dan entre las dimensiones de las 

variables Habilidades sociales y Desempeño docente: Establecimiento de 

relaciones sociales y formación científica y pedagógica (0,560); 



90 

  

Establecimiento de relaciones sociales y conducción del proceso de 

enseñanza aprendizaje (0,598); Expresión de amor y formación científica y 

pedagógica (0,558) y Expresión de opiniones y profesionalización docente 

(0,553), esta afirmación se obtiene a partir de la tabla No 19. 

5. Según los resultados obtenidos en la tabla N°6 la dimensión de las 

habilidades sociales que tiene mayor predominio en relación a los demás 

es establecimiento de relaciones sociales que tiene una MEDIA de 8,45. 

Según los teóricos mencionados entre ellos Según Goleman (1995), 

menciona que las habilidades sociales son un conjunto de 

comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales. Además son 

habilidades para interactuar con otras personas, de una forma socialmente 

aceptable. Por otro lado Michelson (1983) afirma que las habilidades 

sociales se adquieren principalmente a través del aprendizaje, la imitación, 

el ensayo y la información. Así mismo esta está influida por las 

características del medio, es decir, factores como son la edad, el sexo y el 

estatus del receptor. 

6. Según los resultados obtenidos tomando como referencia la   tabla N°8 

observamos que el nivel de habilidades sociales que predomina en los 

docentes es el nivel MEDIO. 

7. Según los resultados obtenidos en la tabla N° 11 la dimensión  del 

Desempeño docente que tiene mayor predominio  en relación a los demás  

es Profesionalización docente que tiene una MEDIA  de 44,97; Según los 

teóricos mencionados al respecto Valdés (2000) define la evaluación del 

desempeño profesional del docente como un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar 

el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus 

capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la 

naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, padres, 

directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 

8. Según los resultados obtenidos tomando como referencia la   tabla N°10 

observamos que el nivel de desempeño docente que predomina en los 

docentes es el nivel MEDIO. 
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RECOMENDACIONES 

1. Los docentes de las Instituciones Educativas públicas deben tener en 

cuenta que las Habilidades Sociales y el desempeño docente son factores 

que inciden en su labor profesional, por tanto debemos generar en nosotros 

mismos un buen desarrollo de las habilidades sociales que nos permita 

tener éxito en nuestra vida profesional y personal. 

2. Las Habilidades Sociales es un tema muy importante y se encuentra en 

boga, por ello los docentes deben tener en cuenta que este constructo es 

clave del éxito profesional y personal. 

3. El Ministerio de Educación debe fortalecer las competencias en Habilidades 

Sociales en los docentes para lograr el cambio positivo en la educación 

peruana, ya que los docentes son considerados ejemplos a seguir por sus 

estudiantes. 

4. Propiciar la implementación de programas en Habilidades Sociales. 

5. Hacer estudios comparativos de los niveles de desempeño docente entre 

colegios particulares y públicos. 

6. Hacer estudios comparativos de los niveles de Habilidades sociales en 

docente de colegios particulares y públicos. 
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ANEXO N° 1 

Base de datos de las Habilidades Sociales y Desempeño docente. 

ANEXO N° 2 

Matriz de consistencia. 

ANEXO N° 3 

Instrumentos de evaluación. 

ANEXO N° 4 

Validez y confiabilidad de los instrumentos de evaluación. 
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ANEXO N° 1 

 Base de datos de las Habilidades 

Sociales y Desempeño Docente 
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ANEXO N° 2 

 Matriz de Consistencia 
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ANEXO N° 3 

 Instrumentos de evaluación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 

UNIDAD DE POST-GRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE HABILIDADES SOCIALES 

Estimado colega ,el documento que tiene usted en la mano, es una escala de auto 
evaluación  hacia  las Habilidades Sociales, que ha sido elaborado por la 
investigadora únicamente con fines de obtener información científica, por eso es de 
carácter anónimo y los resultados serán manejados con absoluta discreción, le 
pedimos que colabore con la investigación ya que permitirá conocer a ciencia cierta 
sus  habilidades sociales frente a otras personas, y de esta manera usted tendrá 
mejores relaciones sociales dentro de su institución.  

Datos generales 

Género Masculino Femenino  

Edad  De 20 a 35  De 36 a 50  De 50 a más 

Condición laboral Nombrado(a) Contratado(a)                                                          

Tiempo de servicio: 0-10 Años  11-20 21- A más 

Cargo que 
desempeña 

Profesor(a) de aula                          Director y profesor(a) Director(a) 

Grado o nivel de 
estudio 

Superior Universitario Magister 

Doctor 

Datos de la institución 

Tipo DE I.E. Unidocente Multigrado Polidocente 

Ubicación de la IE Rural Urbano  
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Instrucciones: A continuación se presenta un conjunto de proposiciones acerca de 
las Habilidades Sociales.  Léalas atentamente y escriba en los recuadros 
correspondientes,  4 siempre; 3 Casi siempre; 2 Algunas veces y 1 Nunca. Aquí no 
hay respuestas correctas ni incorrectas todas las opciones son válidas, siempre que 
expresen su opinión.  Por favor para cada caso solo marque una opción; no deje 
ningún ítem sin responder.  

No Dimensiones Ítems 
Valoración  

1 2 3 4 

01 

Establecimiento de 
relaciones sociales 

Me comunico adecuadamente con las otras 
personas. 

    

02 Comparto mis intereses con otras personas.     

03 Soy capaz de festejar los logros de otras 
personas. 

    

04 

Expresión de amor y 
afecto 

Manifiesto mis sentimientos en forma 
apropiada. 

    

05 Provoco agrado al comunicarme con otras 
personas. 

    

06 

Hacer cumplidos 

Soy responsable con las actividades que me 
comprometo. 

    

07 Participo con puntualidad en las actividades 
que se planifica. 

    

08 

Percibir cumplidos 

Demuestro una expresión positiva de mi 
personalidad frente a otras personas. 

    

09 Mi conducta es asertiva frente a diversas 
circunstancias. 

    

10 

Hacer peticiones 

Soy capaz de pedir lo que quiero sin perjudicar 
los derechos de los demás. 

    

11 Mis colegas se sienten contentos con lo que 
hago. 

    

12 
Rechazar peticiones 

Cuando no estoy de acuerdo de algo soy capaz 
de decir NO. 

    

13 
Afrontar críticas 

Cuando otros objetan mi posición soy capaz de 
controlarme. 

    

14 

Expresión  de 
opiniones 

Me hace fácil tomar una posición frente a un 
tema. 

    

15 Soy capaz de expresar mi opinión de 
desacuerdo frente a otra persona. 

    

16 
Defensa de los 

derechos 

Soy capaz de defender mis derechos legítimos 
cuando mis derechos personales son 
ignorados. 

    

17 Expresión de 
molestia o 

desacuerdo 

Cuando no estoy de acuerdo con la opinión de 
otras personas soy responsable de no 
humillarle o rebajarle. 

    

18 Comunicación y 
liderazgo 

Tengo la habilidad de iniciar y mantener 
conversaciones amenas con otras personas. 

    

¡Gracias por su colaboración! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ 
  UNIDAD DE POST-GRADO DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

INSTRUCCIONES: A continuación se presenta un conjunto de proposiciones acerca 
del Desempeño  Docente. Léalas atentamente y marca  con una X en los recuadros 
correspondientes. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas todas las opciones 
son válidas, siempre que expresen su opinión.  por favor para cada caso  solo marque 
una opción; no deje ningún ítem sin responder.  

No Dimensiones Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 

01 

 

Formación 
científica 

pedagógica 

 

 

¿Muestra dominio del área curricular que tiene a su 
cargo? 

    

02 ¿Explica de forma clara los contenidos de su área?     

03 ¿Presenta la información con orden lógico?     

04 ¿Se muestra seguro cuando realiza sus clases?     

05 ¿Contesta correctamente a las interrogantes que 
formulan los estudiantes? 

    

06 ¿Maneja contenidos actualizados?     

07 ¿Al inicio de las clases da a conocer las capacidades 
que busca desarrollar en los estudiantes? 

    

08 ¿Relaciona los conocimientos nuevos con los 
conocimientos previos de los estudiantes? 

    

09 

Planificación 
del proceso 

de enseñanza 
aprendizaje. 

¿Utiliza estrategias para mantener la atención de los 
estudiantes? 

    

10 ¿Utiliza estrategias para organizar grupos de trabajo?     

11 ¿Utiliza materiales que motivan a los estudiantes?     

12 ¿Promueve la utilización de textos escolares durante 
el desarrollo de la clase?  

    

13 

Conducción 
del proceso 

de enseñanza 
aprendizaje 

¿Utiliza las tecnologías de  información y 
comunicación (computadora, multimedia, proyector, 
etc.) para el desarrollo de sus clases? 

    

14 ¿Promueve el uso de diferentes fuentes de 
información para investigar (libros, revistas, internet, 
entrevistas, etc.)? 

    

15 ¿Establece normas claras para las evaluaciones?     

16 ¿Usa materiales adecuados para el grado que 
enseña? 

    

17 ¿Evalúa solo temas tratados en clase?     

18 ¿Informa los resultados de las evaluaciones?     

19 ¿Utiliza los resultados de las evaluaciones para 
reforzar los aspectos débiles? 

    

20 ¿Monitorea a los estudiantes cuando están 
realizando trabajos? 
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21 

Profesionaliza
ción docente 

¿Concede a los alumnos momentos para que 
reflexionen sobre como aprendieron y como 
mejorar sus aprendizajes? 

    

22 ¿Registra los avances de los estudiantes?     

23 ¿Utiliza distintos instrumentos de evaluación. 
(Escritos, orales, prácticos, individuales, grupales, 
etc.) ? 

    

24 ¿Utiliza un tono de voz adecuado?     

25 ¿Respeta el horario de clases?     

26 ¿Asiste a clases?     

27 ¿Muestra entusiasmo durante sus clases?     

28 ¿Brinda un trato amable a los estudiantes?     

29 ¿Llama a todos los estudiantes por su nombre?     

30 ¿Trata a los estudiantes con imparcialidad, a todos 
por igual ( no los discrimina )? 

    

31 ¿Respeta las opiniones de los estudiantes, 
permitiendo que manifiesten sus ¿ideas, opiniones, 
dudas y experiencias? 

    

32 ¿Promueve la práctica de valores en el aula?     

33 ¿Promueve el trabajo cooperativo?     

34 ¿Estimulan a los estudiantes cuando realizan algo 
positivo? 

    

35 ¿Resuelve conflictos mediante el dialogo?     

36 ¿Corrige adecuadamente el mal comportamiento de 
los estudiantes? 

    

37 ¿Mantiene un equilibrio en su conducta (no se altera 
con facilidad)? 

    

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO N° 4 

Validez y confiabilidad de los 

instrumentos de evaluación 
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CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se utilizó la siguiente fórmula 

para calcular el coeficiente Alfa de Cronbach: 

 θ 
ἕ

ἕ

ВἻἱ

ἡἼ
 

Se tomó una muestra piloto de n=30 docentes del nivel primaria de Tayacaja, 

a quienes se aplicó previamente los instrumentos, a fin de evaluar las habilidades 

sociales  y el desempeño docente y así comprobar así la confiabilidad de los 

instrumentos.  

Tabla No 1 

Valores para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos 

Instrumentos 

No 

ítems 

(K) 

Sumatoria de 

las varianzas 

de los ítems 

(Вί) 

Varianza de 

la suma de 

ítems (Ὓ) 

Coeficiente 

alfa de 

Cronbach (Ŭ) 

Habilidades 

sociales 
18 18,63 103,77 0,87 

Desempeño 

docente 
37 99,89 443,83 0,80 

Fuente: Aplicación de los instrumentos en la muestra piloto por Rosario Cárdenas Zamudio 

Se observa que el coeficiente Alfa de Cronbach hallado en la escala 

Habilidades sociales (0,87) y la escala de Desempeño docente (0,80) se ubican 

en el intervalo de 0,72 a 0,99 (según la tabla No 2) lo que indica que los 

instrumentos presentan una excelente confiabilidad.  

Tabla No 2 

Escala de interpretación de la confiabilidad 

Intervalo Descripción 

0,53 a menos Confiabilidad nula 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

1,00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Fernández, M.; Cayssials, A. y Pérez, M. 

(2009). Curso Básico de Psicometría. 

Argentina: Lugar editorial S.A.  
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ÍNDICE DE DISCRIMINACIÓN Y VALIDEZ INTERNA DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

La evaluación de la validez de los instrumentos se realizó a partir de los 

resultados obtenidos en la prueba piloto y mediante la correlación ítem-test, para 

lo cual se formulan las siguientes hipótesis: 

H0: El ítem no discrimina si no hay correlación. 
H1: El ítem discrimina si hay correlación diferente de cero.  

Se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna (H1) si el 

p-valor obtenido es menor al nivel de significaci·n Ŭ=0,05.  

Se utiliza la correlación de Pearson, entre las puntuaciones de un ítem y 

las puntuaciones totales, a partir de este valor se determina si el ítem discrimina 

o no, para ello se utiliza el contraste estadístico de la distribución t de Student. 

◄  
► Ѝ▪

Ѝ ►
 

Donde:   n: número de pares de puntuaciones. 

Instrumento No 1: Escala de Habilidades sociales 

Los resultados obtenidos se aprecian en el tabla No 3 al comparar con el 

valor de la t de Student de la tabla para Ŭ=0,05 y para n=30; g.l.=28 donde:  tt= 

2,048 

Tabla No 3 

Valores para la determinación de la validez del Instrumento No 1 

Ítem 

No 

r de 

Pearson 

t de 

Student 
p-valor Significado Comentario 

1 0,85 8,668 0,00 Discrimina Válido 

2 0,73 5,716 0,00 Discrimina Válido 

3 0,67 4,765 0,00 Discrimina Válido 

4 0,68 4,843 0,00 Discrimina Válido 

5 0,37 2,111 0,00 Discrimina Válido 

6 0,73 5,642 0,00 Discrimina Válido 

7 0,54 3,417 0,00 Discrimina Válido 

8 0,77 6,286 0,00 Discrimina Válido 

9 0,89 10,550 0,00 Discrimina Válido 
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10 0,75 5,973 0,00 Discrimina Válido 

11 0,37 2,107 0,00 Discrimina Válido 

12 0,86 8,948 0,00 Discrimina Válido 

13 0,90 11,045 0,00 Discrimina Válido 

14 0,71 5,361 0,00 Discrimina Válido 

15 0,73 5,650 0,00 Discrimina Válido 

16 0,61 4,064 0,00 Discrimina Válido 

17 0,78 6,553 0,00 Discrimina Válido 

18 0,82 7,615 0,00 Discrimina Válido 

Conclusión: Se observa que los 18 ítems del instrumento presentan una validez 

interna, ya que el p-valor obtenido es igual a 0,00 lo que indica que los ítems si 

discriminan, por lo tanto los ítems son válidos. 

Instrumento No 2: Escala sobre el Desempeño docente. 

Los resultados obtenidos se aprecian en la Tabla No 4 al comparar con el valor de 

la t de Student de la tabla para Ŭ=0,05 y para g.l.=28 donde:       tt= 2,048 

Tabla No 4 

Valores para la determinación de la validez del Instrumento No 2 

Ítem 

No 

r de 

Pearson 

t de 

Student 
p-valor Significado Comentario 

1 0,53 3,571 0,00 Discrimina Válido 

2 0,58 4,065 0,00 Discrimina Válido 

3 0,46 2,990 0,00 Discrimina Válido 

4 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

5 0,36 2,217 0,01 Discrimina Válido 

6 0,34 2,077 0,03 Discrimina Válido 

7 0,37 2,288 0,00 Discrimina Válido 

8 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

9 0,36 2,217 0,01 Discrimina Válido 
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10 0,38 2, 360 0,00 Discrimina Válido 

11 0,38 2,360 0,00 Discrimina Válido 

12 0,43 2,745 0,00 Discrimina Válido 

13 0,45 2,867 0,00 Discrimina Válido 

14 0,54 3,638 0,00 Discrimina Válido 

15 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

16 0,37 2,288 0,00 Discrimina Válido 

17 0,34 2,077 0,03 Discrimina Válido 

18 0,59 4,163 0,00 Discrimina Válido 

19 0,39 2,446 0,00 Discrimina Válido 

20 0,42 2,690 0,00 Discrimina Válido 

21 0,34 2,077 0,03 Discrimina Válido 

22 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

23 0,37 2,288 0,00 Discrimina Válido 

24 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

25 0,37 2,288 0,00 Discrimina Válido 

26 0,34 2,077 0,03 Discrimina Válido 

27 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

28 0,36 2,217 0,01 Discrimina Válido 

29 0,37 2,253 0,00 Discrimina Válido 

30 0,40 2,521 0,00 Discrimina Válido 

31 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

32 0,35 2,146 0,02 Discrimina Válido 

33 0,34 2,077 0,03 Discrimina Válido 

34 0,48 3,185 0,00 Discrimina Válido 

35 0,63 4,642 0,00 Discrimina Válido 

36 0,46 3,002 0,00 Discrimina Válido 
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37 0,55 3,788 0,00 Discrimina Válido 

Conclusión: Se aprecia que los 37 ítems del instrumento que evalúa el 

Desempeño docente, presentan una validez interna, debido a que el p-valor 

obtenido es menor a 0,05 (5%) lo que indica que los ítems si discriminan, por 

lo tanto los ítems del instrumento son válidos. 

 

 

 


