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ABSTRACT
El objetivo de la investigación fue 
determinar la relación entre la au-
toestima y las habilidades sociales 
en adolescentes de San Miguelito- 
Píllaro, Ecuador. La investigación 
es cuantitativa, diseño no exper-
imental, alcance correlacional y 
corte transversal. Los instrumen-
tos de evaluación fueron la escala 
de autoestima de Rosenberg y la 
escala de habilidades sociales de 
Goldstein. Participaron 220 ad-
olescentes de 15 a 18 años, 55% 
(121) mujeres y el 45% (99) hom-
bres. Se demostró que el nivel de 
autoestima es alto, mientras que 
el nivel de habilidades sociales es 
principalmente medio y alto. En 
relación al sexo no se encontraron 
diferencias significativas en ambas 
variables. También, se evidenció 
una correlación significativa pos-
itiva entre el nivel de autoestima y 
el nivel en habilidades sociales, y 
los diferentes tipos de habilidades 
sociales; demostró que a mayor 
nivel de autoestima mayor será 
el nivel de habilidades sociales y 
viceversa.

KEYWORDS: Adolescentes, au-
toestima, habilidades sociales.

RESUMEN
The objective of this research was 
to determine the relationship be-
tween self-esteem and social skills 
in adolescents from San Migueli-
to-Píllaro, Ecuador. The research 
has a non-experimental and quan-
titative design with a correlation-
al scope and cross-sectional ap-
proach. Evaluation instruments 
included the Rosenberg self-es-
teem scale and the Goldstein so-
cial skills scale. A total of 220 ad-
olescents participated, 55% (121) 
females and 45% (99) males aged 
15 to 18. The findings indicate 
that levels of self-esteem are gen-
erally high, while social skills levels 
are mainly medium and high. Re-
garding gender based analysis, no 
significant differences were found 
in either variable. Furthermore, 
a significant positive correlation 
was observed between self-esteem 
and social skills levels, as well as 
between self-esteem and different 
types of social skills. It has been 
proven that higher levels of self-es-
teem are associated with higher 
levels of social skills, and vice versa.

PALABRAS CLAVE: Self-esteem, 
social skills, adolescents.

RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi de-
terminar a relação da autoestima e 
as habilidades sociais nos adoles-
centes da cidade “San Miguelito 
-Píllaro”, EC. Esta investigação 
tem um formato não experimen-
tal, de modalidade quantitativa, al-
cance para correlacionar e de corte 
transversal. Os testes aplicados fo-
ram a escala de autoestima de Ro-
senberg, e a -escala de habilidades 
sociais de Goldstein.Participaram 
220 adolescentes 55%(121) mu-
lheres e o 45%(99) homens entre 
as idades de 15 a 18 anos. Se apre-
sentou que o nível de autoestima é 
alto, enquanto o nivel de habilida-
des sociais é médio alto. Quanto ao 
sexo, não foi encontrada diferenças 
significativas em nenhuma das va-
riáveis. Também, evidenciou-se 
correlação significativamente posi-
tiva entre o nível de autoestima e 
o nível de habilidades sociais, e os 
diferentes tipos de habilidades so-
ciais; demonstrou-se que se o nível 
de autoestima é maior, o nível de 
habilidades sociais também vai ser 
maior e vice-versa.

PALAVRAS CHAVES: Autoestima, 
as habilidades sociais, adolescentes.
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INTRODUCCIÓN 
El ser humano durante la adolescencia atraviesa por una serie de cambios físicos, cognitivos y 
emocionales. Durante el cambio de la niñez a la adolescencia surge una constante búsqueda de 
identidad, independencia y procesos de socialización con sus pares (Díaz et al., 2018).  Además, es 
aquí donde inician estilos de vida no saludables, que amenazan el bienestar de los jóvenes (Lima- 
Serrano et al., 2018).  Debido a la inmadurez del cerebro los procesos de toma de decisiones, 
control y planificación de la conducta se ven disminuidos haciendo al adolescentes vulnerables a 
conductas de riesgo (Palacios, 2019).

La autoestima se desarrolla durante la infancia y evoluciona a lo largo de la vida. En el transcurso 
de la adolescencia a la adultez, actúa como un predictor del ajuste psicológico (Schoeps et al., 2019). 
Es un constructo utilizado en diferentes enfoques, y se define como la valoración que una persona 
tiene de sí misma (Duro, 2021). Así, la autoestima surge  de la evaluación que cada persona hace de sí 
mismo de forma profunda, externa y personal en diferentes momentos de la vida, que se da de forma 
consciente o inconsciente (Hañari et al., 2020). Y se ve reflejado en los sentimientos de valía, capaci-
dad y merecimiento (Bautista Valdivia et al., 2020). Tomando en cuenta que la autoestima se adapta 
y se actualiza a través del tiempo puede variar, al fortalecerse o debilitarse afecta la manera en la que el 
individuo se evalúa y significa y en la percepción que tienen los otros (Rodríguez-Garcés et al., 2021).

Rosenberg menciona que la autoestima es un sentimiento positivo o negativo que tiene cada 
persona sobre sí misma. Además, distingue dos tipos de autoestima la autoestima especifica que está 
relacionada con la conducta de la persona en situaciones específicas, mientras que, la autoestima 
global que se refiere al bienestar percibido e interno en relación al mundo de manera general que 
permite evidenciar de mejor manera la capacidad adaptativa, cabe mencionar que en esta investiga-
ción se tomará en cuenta la autoestima global (Rosemberg et al., 1995).

Cuando el nivel de autoestima es óptimo, favorece al desarrollo del adolescente. Ya que, puede 
construir herramientas de afrontamiento, defensa y confianza para enfrentarse a eventos adversos 
(Petsayit et al., 2021). Además, poseen una percepción menos negativa de las situaciones estresan-
tes y aprovechan las experiencias positivas (Povedano et al., 2011). Estos adolescentes son capaces 
de reconocer sus limitaciones y potencialidades, generan sentimientos de utilidad ante sí mismos 
y frente a los demás (Ordóñez y Narváez, 2020). Por lo que, refieren una mayor satisfacción con 
la vida y mejores recursos adaptativos cognitivos, emocionales y sociales (Diaz & Fuentes, 2018).

Por otro lado, la baja autoestima aparece como un síntoma en diferentes patológicas y proble-
máticas a nivel de salud mental, debido a lo cual, es considerado un factor de riesgo (Caballo et al., 
2018; Hañari et al., 2020). Está relacionada con el rechazo y presión social, estado de ánimo nega-
tivo, distorsión de la imagen corporal, sentimientos de minusvalía, entre otros (Hidalgo-Fuentes et 
al., 2022). Que a su vez forman parte de problemas como la depresión, ansiedad, trastornos alimen-
tarios, pensamientos suicidas, dependencia afectiva, ser víctima de violencia, etc. (Bisquert-Bover et 
al., 2019; Evert Iraheta y Álvarez Bogantes, 2020; Siguenza et al., 2019). 

Las Habilidades Sociales no deben ser consideradas un rasgo de personalidad, sino que, se apren-
de mediante la observación ya sea intencionado o inadvertido a través del ejemplo con las acciones 
de los demás, de esta forma la persona puede ejecutar una conducta. Como se muestra en la teoría 
del aprendizaje social las conductas y habilidades tiene potenciales positivos o negativos que depende 
del entorno del que se obtiene el aprendizaje. Así, la familia al ser el primer contacto con el mundo 
proporciona las oportunidades sociales para adaptarse a las situaciones en el futuro, la subcultura a la 
que pertenecen por otro lado se encarga de reforzar y modelar estas habilidades (Bandura & Ribes, 
1975). Los adolescentes al establecer relaciones con sus pares se ven en la necesidad de utilizar las 
habilidades y conductas aprendidas  para desarrollar nuevos factores significativos que construyen 
comportamientos que utilizara a lo largo de su vida (González Moreno y Molero Jurado, 2021).
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Se puede definir a las habilidades sociales  como conductas o destrezas que son necesarias para 
llevar a cabo actividades sociales de forma competente que una persona expresa de acuerdo con sus 
emociones, ideas, deseos y valores de forma considerada con los otros en diferentes situaciones de 
su vida (Rosales y Alonso, 2013). Otros autores mencionan que, las habilidades sociales permiten 
a la persona actuar de una forma competente, autorregularse y pensar en las consecuencias a largo 
plazo para poder tomar mejores decisiones, lo que le permite ajustarse mejor a su entorno (Andrade 
Salazar et al., 2020) . Al ser adquiridas las habilidades sociales están sujetas a cambios y modifi-
caciones que se ven influenciadas por el contexto y ambiente individual, es decir que pueden ser 
mejoradas. Al formar parte de la interacción habitual de la persona, ser fortalecidas y promovidas 
permite mejores relaciones interpersonales e integración a la sociedad. 

Una persona socialmente competente es capaz de explorar su mundo interno mediante la ima-
gen que tiene los demás fortaleciendo su identidad de esta manera puede manifestar sus derechos 
con seguridad y firmeza sin llegar a la agresividad, afronta los problemas y busca soluciones de una 
marera perspicaz, es firme en sus ideas, pero sin dejar a un lado la opinión de los demás (Barre-
ra-Herrera y Vinet, 2017), esto le proporciona una mejor capacidad de adaptación, resiliencia y 
elevado estado de ánimo (Benavides & De Almeida, 2018; Sosa Palacios et al., 2020). Mientras 
que, cuando se evidencia un déficit de habilidades sociales los adolescentes tienen dificultad cuando 
expresan sus emociones, ideas y pensamientos, son inestables e inseguros en su actuar y hablar por 
miedo a ofender, perder el aprecio o ser rechazado de los demás (Perez, 2019). Estas cualidades 
negativas pueden actuar como un factor predisponente para conductas de riesgo, impulsividad, 
agresividad, comportamientos violentos, bajo rendimiento escolar y deserción escolar, baja autoes-
tima y perturbaciones psicológicas durante la adultez (Cacho Becerra et al., 2019; Lacunza & de 
González, 2011; Ramírez-Corone et al., 2020; Torres Díaz et al., 2020).

En base a las deficiencias de estas habilidades que desencadenan en problemas de conducta y 
agresividad Goldstein et al. (1989) mencionan que al ser adquiridas pueden ser modificadas de 
esta forma propusieron un programa de aprendizaje estructurado, tomando en cuenta diferentes 
destrezas que son parte de su escala de habilidades sociales como la escucha, participación, conocer 
los propios sentimientos, pedir permiso, formular una queja, tomar decisiones, entre otras. Que en 
conjunto constituyen una persona competente. 

En investigaciones previas Tacca Huamán et al. (2020) mencionan que las habilidades sociales 
son un factor considerable en la edificación de la autoestima de los adolescentes y viceversa; por lo 
que, la influencia de estas variables en cada etapa de la vida puede ser positiva o negativa. Por otro 
lado, Caballo et al. (2018) en su estudio con adolescentes españoles no evidenció correlación entre 
la autoestima y las dimensiones de las habilidades sociales, debido a que la significancia fue baja. 
Mientras que, en argentina se observó que entre la autoestima y los estilos de habilidades sociales 
no hay relación, como posible resultado de situaciones contextuales e individuales asociados a estas 
variables multidimensionales. Sin embargo, se recalca la relevancia de la exploración en nuevos estu-
dios del nivel de autoestima tanto en niños y adolescentes, para crear programas que disminuyan el 
riesgo psicopatológico (Leon y Lacunza, 2020). En población ecuatoriana, se demostró que el nivel 
de habilidades sociales es principalmente medio y bajo en los adolescentes, cabe mencionar que la 
investigación se realizó en el contexto de COVID-19 (Montalvo y Jaramillo, 2022). Mientras que, 
el nivel de autoestima según Avila y Cañas-Lucendo (2023) en adolescentes ecuatorianos es predo-
minantemente baja en mujeres tomando en cuenta los estereotipos del contexto y en hombres el 
nivel se encuentra dentro de los parámetros normales.

La finalidad de este trabajo de investigación fue determinar qué relación existe entre la autoes-
tima y las habilidades sociales en adolescentes de la parroquia San Miguelito- Píllaro. A través de la 
fundamentación teórica de las variables y el posterior análisis estadístico descriptivo y correlacional.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño 
Este trabajo investigativo se apoya en un paradigma post- positivista, que posee un diseño no ex-
perimental, de modalidad cuantitativa y cuenta con un alcance descriptivo, correlacional, de corte 
transversal. 

Población 
La población de este estudio fueron 250 adolescentes de entre 15 a 18 años de la parroquia rural 
San Miguelito- Tungurahua- Ecuador. Los criterios de inclusión que se tomaron en cuenta fueron: 
la firma del consentimiento informado por lo tutores legales, el asentimiento del adolescente, rango 
de edad y quiénes hayan llenado completamente los cuestionarios con un total de 220 adolescentes.

Instrumentos de evaluación
Escala de autoestima de Rosenberg cuenta con 10 ítems a manera de frases en la que los 5 prime-
ros ítems están enunciados de forma positiva y los siguientes 5 ítems de forma negativa, medidos 
mediante escala Likert. Se encarga de medir el nivel de autoestima en: autoestima elevado (30 a 
40 puntos), media (26 a 29) y baja (menos de 25)(Rojas-Barahona et al., 2009).  En cuanto a las 
propiedades psicométricas tiene un índice de fiabilidad de 0,837 (Bueno-Pacheco et al., 2020).

Escala de habilidades sociales de Goldstein está compuesta por 50 preguntas para ser autoad-
ministrada graduadas dentro de una escala según Likert de 1 a 5 puntos. Permite medir las habilida-
des sociales de dos formas: de forma global con sus baremos de categorización en alto, medio y bajo: 
y de forma específica, es decir, por grupos: Habilidades Sociales Básicas (iniciar una conversación, 
escucha, presentarse, etc). Habilidades sociales avanzadas (participar, pedir ayuda, disculparse, etc), 
Habilidades relacionadas con los sentimientos (conocer y expresar los propios sentimientos, expre-
sar afecto, etc.), Habilidades alternativas a la agresión (negociar, autocontrol, defender los propios 
derechos, etc.), Habilidades para hacer frente al estrés (tolerancia al fracaso, responder frente a 
quejas, defender a un amigo, etc.) y Habilidades de planificación (tomar la iniciativa, tomas una 
decisión, establecer objetivos, etc.) (Rodríguez Matamoros et al., 2014). El índice de fiabilidad es 
de 0.95 (Eztévez & Daza, 2022).

Procedimiento
Este proyecto de investigación fue aprobado y revisado por la oficina de investigación de la Pontifi-
cia Universidad Católica del Ecuador Sede Ambato, Ecuador. Para obtener la población se gestionó 
con el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural San Miguelito, Píllaro, Ecuador la 
convocatoria de adolescentes de entre 15 a 18 años y sus representantes legales, a quienes se les 
explicó los objetivos y confidencialidad de la investigación. Se trabajó con 220 estudiantes, quienes 
contaban con la firma de responsabilidad de sus padres y el asentimiento de cada uno de ellos. La 
aplicación de las dos escalas se dio durante el mes de julio de 2023 en una sola aplicación grupal y de 
manera presencial en un estimado de 25 minutos mediante Google forms accediendo al siguiente 
enlace https://forms.gle/s82cQU6M8wT6pe5K7. Cabe mencionar que esta investigación fue lleva-
da a cabo bajo las normas bioéticas del tratado de Helsinki sobre la investigación en seres humanos, 
así como las normativas internas de la universidad. La base de datos se recolectó en Excel y para el 
análisis estadístico se utilizó el software SPSS. 

Análisis de datos
Después de la recolección y sistematización de los datos obtenidos, se procedió al análisis descripti-
vo de las variables en la tabla 1. Se observa el nivel de autoestima y en la tabla 2 nivel de habilidades 
sociales. Seguido por el análisis descriptivo en base al sexo que se evidencia en la tabla 3. Nivel de 
autoestima según el sexo y tabla 4. nivel de habilidades sociales según el sexo. Finalmente se aplicó 
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la prueba de Kolmogorov smirnov encontrando que la distribución de las puntuaciones de autoes-
tima y habilidades sociales no fueron normales, por lo que se aplicó el coeficiente de correlación de 
Spearman mostrado en la tabla 5.

RESULTADOS 
El procesamiento de los datos permitió determinar que de los 220 adolescentes participantes de la 
investigación el 55% (121) son mujeres y el 45% (99) son hombres. En cuanto a la edad el 23,6% 
(52) tiene quince años, el 22,7% (50) tiene dieciséis años, el 25,0% (55) tiene diecisiete años y el 
28,6% (63) tiene dieciocho años.  

Tabla 1. 
Nivel de Autoestima

Frecuencia Porcentaje
Válidos Baja 45 20,5

Media 33 15,0
Alta 142 64,5
Total 220 100,0

Nota. Datos obtenidos de la escala de autoestima de Rosenberg

Con respecto al nivel de autoestima, se observa que la mayor parte de los adolescentes obtuvie-
ron un nivel alto con 64,5% (142), mientras que, el 15% (33) un nivel medio y el 20,5% (45) un 
nivel bajo. Por lo que esta población tiene un buen nivel de autoestima.

Tabla 2. 
Nivel de Habilidades Sociales

Frecuencia Porcentaje
Válidos Bajo 32 14,5

normal 102 46,4
bueno 86 39,1
Total 220 100,0

Nota. Datos obtenidos de la escala de habilidades sociales de Goldstein. 

En cuento al nivel de habilidades sociales, se evidenció que, la mayor parte de los adolescentes 
obtuvieron un nivel normal con el 46,4% (102), seguido por el nivel bueno con el 39,1% (86), 
mientras que, una menor parte de los adolescentes obtuvo un nivel bajo con 14,5% (32). Por lo que 
en esta población las habilidades sociales están en un nivel óptimo. 

Tabla 3.
Nivel de autoestima según el sexo

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Hombres Baja 22 22.22%

Media 13 13.13%
Alta 64 64.64%

Total 99 100%
Mujeres Baja 24 19.83%

Media 20 16.52%
Alta 78 64.46%

Total 121 100%
Nota. Datos obtenidos de la escala de autoestima de Rosenberg. 
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El nivel de autoestima en hombres es principalmente alto con 64.64% (64) y en mujeres prin-
cipalmente alto con 64,46% (78), por lo que no se evidencia una diferencia significativa en relación 
al sexo y en ambos óptimos niveles de autoestima.

Tabla 4.
Nivel de habilidades sociales según el sexo

Nivel Frecuencia Porcentaje 
Hombres Bajo 13 13.13%

Medio 48 48.48%
Alto 38 38.38%

Total 99 100%
Mujeres Bajo 19 15.70%

Medio 54 44.62%
Alto 48 39.66%

Total 121 100%
Nota. Datos obtenidos de la escala de habilidades sociales de Goldstein. 

El nivel de habilidades sociales en hombres es principalmente medio con 48.48% (49) al igual 
que en las mujeres con 44.62% (53), por lo que no se evidencia una diferencia significativa en rela-
ción al sexo y en ambos casos óptimos niveles de habilidades sociales.

Tabla 5.
Correlación entre autoestima y habilidades sociales

Autoestima
Rho de Spearman Total, de Habilidades socia-

les
Coeficiente de correlación ,691**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS Básicas Coeficiente de correlación ,655**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS Avanzadas Coeficiente de correlación ,674**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS relacionadas con los 
sentimientos

Coeficiente de correlación ,666**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS alternativas a la agre-
sión

Coeficiente de correlación ,665**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS frente al estrés Coeficiente de correlación ,644**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

HHSS de planificación Coeficiente de correlación ,690**

Sig. (bilateral) ,000
N 220

Nota. habilidades sociales (HHSS)
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Después de aplicar la prueba de correlación de Spearman se demostró que existe una corre-
lación significativa positiva entre el nivel de autoestima y el nivel de habilidades sociales (Rho= 
,691 p<0.01), al igual que entre la autoestima y todos los tipos de habilidades sociales (Rho= ,655 
p<0.01); (Rho= ,674 p<0.01); (Rho= ,666 p<0.01); (Rho= ,665 p<0.01); (Rho= ,644 p<0.01); 
(Rho= ,690 p<0.01) respectivamente.

DISCUSIÓN 
En esta investigación se demostró que el nivel de autoestima es predominante alta en los adolescen-
tes con un 64,5% (142) como corrobora Cerna Dorregaray y Ugarriza Chávez (2020); Choqueña 
(2021). Esto contradice a los resultados obtenidos por Avila y Cañas-Lucendo (2023) en el que el 
81,4% de la población mostró autoestima baja, al igual que Albán y Zambrano (2023) esto asocia-
do a la pandemia de COVID 19 y la funcionalidad familiar de la población estudiada.

El nivel de habilidades sociales en los adolescentes fue principalmente normal y bueno al igual 
que para Montalvo y Jaramillo (2022) que determinaron que en la mayoría de las tipologías de ha-
bilidades sociales preponderó las categorías normal. Mientras que, Cárdenas-Loor et al. (2021) en 
población con menor edad obtuvieron que la mayor parte de la población tiene un nivel  medio, ade-
más, mencionan que esto está relacionado a la poca implicación de los padres en el ámbito educativo.

En cuanto al sexo tanto hombres como mujeres se encuentran en un nivel alto de autoestima de 
manera similar a los resultados obtenidos en otras investigaciones en las que no se halló una diferencia 
significativa (Ceballos-Ospino et al., 2015; Santos Pazos & Larzabal Fernández, 2021; Siguenza et al., 
2019), no obstante, el nivel de autoestima en estos casos fue menor al de este estudio. Mientras que, el 
nivel de habilidades sociales en hombres y mujeres está principalmente en el nivel medio y no se halló 
diferencias significativas, del mismo modo que para Araoz et al. (2021) y Sosa Palacios et al. (2020).

Además, se logró determinar una correlación positiva significativa entre los valores totales de la 
autoestima y las habilidades sociales, como ratifica Cuastumal y Guadalupe (2023) cuando el nivel 
de autoestima aumenta el nivel de habilidades sociales también aumenta y viceversa, esto se observó 
dentro del mismo contexto ecuatoriano. A nivel de Latinoamérica los resultados fueron similares, para 
Alfaro et al. (2023) en estudiantes chilenos mencionan que la autoestima puede ser un predictor de 
las habilidades sociales, ya que, la correlación obtenida de estas variables  fue positiva, de esta forma las 
habilidades sociales explicaron un 29% de los puntajes de la autoestima. Y para(Tacca Huamán et al., 
2020) esta correlación afirma que las habilidades sociales motivan la construcción de la autoestima y 
el autoconcepto, por lo que su promoción mediante actividades didácticas ayudaría a los adolescentes 
a fortalecer su salud mental de la mano con la participación de la familia y el círculo social cercano. 

También, se evidenció una correlación significativa positiva entre el nivel de autoestima y to-
dos los grupos de habilidades sociales, los datos del presente estudio difieren con la investigación 
de León & Lacunza (2020) en el que no se encontró correlación significativa entre el nivel de la 
autoestima y los estilos de habilidades sociales, sin embargo, estos resultados fueron percibidos en 
niños y niñas; debido a esto recomiendan la investigación de estas variables en otros grupos etarios 
y plantean que la imagen positiva que tiene el niño de sí mismo actúa como una retroalimentación 
en las relaciones sociales que establece con sus pares haciéndolas más satisfactorias.

Para concluir, los resultados de este estudio aportan a la línea investigativa del desarrollo evolu-
tivo en el contexto ecuatoriano, mediante evidencia del nivel de autoestima y habilidades sociales 
en adolescentes y la relación que existe entre estas variables. De esta manera se sugiere que se sigan 
realizando estudios con estas variables multidimensionales en la población ecuatoriana en diferentes 
contextos y etapas del ciclo de vida. Con el fin de hacer una detección temprana de deficiencias en 
estas habilidades y una posterior intervención que fortalezca la autoestima y las habilidades sociales 
para prevenir psicopatologías. Así también, es de relevancia indagar en los factores que influyen en 
el nivel de estas variables y que se encuentran a nivel sociodemográfico. 
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