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Resumen 

 

Chinchilla Solís, L., Corrales Chinchilla W. Habilidades Sociales en las docentes de la 

Unidad Académica de Preescolar del Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, 

Santa Bárbara de Heredia, durante el año 2020. 

 

El propósito de este proyecto fue conocer las habilidades sociales que poseen las 

docentes de Preescolar que laboran en el Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, 

para brindar procesos de autodescubrimiento, desarrollo, fortalecimiento, 

sensibilización y potencialización de estas habilidades en las participantes, facilitados 

por profesionales en Orientación.  El paradigma de investigación utilizado fue el 

naturalista, porque aborda un fenómeno de orden social, con un enfoque cualitativo en 

cuanto a los instrumentos y técnicas de recolección de la información. El método 

seleccionado y abordado fue desde la fenomenología que responde a los objetivos 

planteados al interiorizar el contexto e interpretación de los procesos sociales en el diario 

quehacer docente. Para ello se analiza cada habilidad en particular y se determina que 

son 5 habilidades sociales fundamentales en el quehacer de las docentes de preescolar, 

las cuáles al desarrollarlas, fortalecerlas y potencializarlas ofrecen beneficios tanto para 

las docentes, como para la comunidad educativa y oferta de servicio de la institución. El 

análisis de resultados se trabaja al estudiar lo observado durante los talleres, lo descrito 

en los instrumentos y cuestionarios. Como resultado se brinda un Manual de Consulta 

desde la Orientación al centro educativo, con el fin de que las docentes tengan acceso a 

la información. Se concluye que las habilidades sociales desde la asertividad, empatía, 

escucha activa, inteligencia emocional y comunicación son indispensables en la labor 

docente y que la personas profesionales en Orientación que ejercen funciones en esta 

institución juegan un papel fundamental en la facilitación de procesos de 

autodescubrimientos, fortalecimiento y sensibilización de estas habilidades. 

 

Palabras claves. Habilidad social, docente, preescolar, orientación, educación. 
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Capítulo I 

Introducción 

 

Las personas profesionales en Orientación cumplen un papel fundamental en el 

desarrollo integral de los individuos, debido a que pueden participar de diferentes 

procesos de vida, en ámbitos como el personal, laboral y vocacional. Para brindar 

recursos que fortalezcan las habilidades sociales que, desde las necesidades de un equipo 

de trabajo la persona profesional de esta disciplina, facilite o fomente el descubrimiento 

de destrezas en los miembros de un grupo y podrían beneficiar el desempeño y 

cumplimiento de objetivos y metas en los distintos contextos.  

Cuando se hace referencia al término de “habilidades”, se puede ahondar en un 

gran número de estilos o diversidad de conceptos, debido a que se enmarca en las 

capacidades que tiene el ser humano para llevar a cabo una actividad con facilidad 

(física, mental o social).  Lo anterior, debido a que el ser humano es un ser versátil, 

competente, capaz de ejercitar sus capacidades con el fin de desarrollar habilidades que 

le permitan desempeñarse en la vida cotidiana de forma más efectiva.  

Sin embargo, a pesar de que las habilidades son parte del ser humano y se utilizan 

diariamente, no todas las personas tienen con claridad el alcance de estas y tampoco la 

distinción entre un tipo u otra. Es el caso de las habilidades sociales, las cuáles son 

importantes en la vida del individuo, muchas veces no se tiene conciencia de la 

existencia de estas y sobre todo, cuáles de estas son las que le pueden ayudar a realizar 

con mayor éxito su trabajo. Es muy sencillo conversar de habilidades sociales, pero 

comprender con profundidad qué son, cuáles son y cuáles posee cada ser uno o cuáles 

se ponen en práctica en el quehacer diario, es difícil y un tema muy relevante que muchas 

veces se da por sentado, más no se desarrolla o establece con exactitud.  

Por este motivo, el presente proyecto pretende brindar un recurso que permitirá 

el autoconocimiento, principalmente de las habilidades de tipo social en las docentes de 

preescolar del Centro Educativo Nueva Esperanza, con el que se procura beneficiar a las 

participantes, al comprender sus habilidades sociales y cómo ponerlas en práctica. Así 

mismo, el centro educativo se vería beneficiado debido a que el personal docente al tener 
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conciencia de sus habilidades sociales ofrecería un servicio con mayor eficacia para el 

cumplimiento de objetivos propuestos en el ejercicio de su profesión u oficio. 

Para lograr poner en práctica el recurso de indagación de habilidades de tipo 

social, durante el curso lectivo 2020 y 2021 se realizará la investigación en el centro 

educativo Nueva Esperanza, por medio de un proyecto que implica procesos de auto 

exploración, capacitación y sensibilización con el fin de conocer las habilidades sociales 

que poseen las docentes y también, descubrir aquellas que requieren para la ejecución 

de sus labores diarias. Esto con el objetivo de plantear una estrategia de intervención del 

profesional en orientación en la capacitación de habilidades sociales, para fortalecer las 

que poseen, descubrir y desarrollar nuevas que podrían ser útiles en sus labores 

cotidianas, de este modo se procura mejorar la labor educativa del Centro, en el área de 

Preescolar. 

La razón principal para desarrollar este proyecto es brindar información 

importante sobre las habilidades sociales como un posible factor de mejora en la 

actividad docente en el área de preescolar del Centro Educativo Bilingüe Nueva 

Esperanza. Así mismo, ofrecer una herramienta didáctica de consulta para que las 

docentes de preescolar puedan orientar su trabajo al cumplimiento de objetivos desde la 

identificación y utilización de sus habilidades sociales dentro de su quehacer diario, 

actividad que podría ser supervisada desde la dirección del centro educativo para que 

sea aún más efectiva. Permitiendo así, maximizar el desempeño en su ejercicio 

profesional y ofrecer a la Comunidad Educativa mejores profesionales capaces de 

mediar en diferentes circunstancias para alcanzar los objetivos comunes. 

En fin, los resultados del presente proyecto serán de gran interés para el centro 

educativo, ya que pueden replantear su estrategia y servicio, e implementar mejoras que 

impactarán a esta comunidad educativa desde el rol de cada docente de preescolar. Así 

mismo, dentro del proyecto, se plantea la entrega de un manual desde la Orientación con 

las habilidades sociales, en el que se expondrán temas como la exploración, desarrollo 

y fortalecimiento de estas para brindar el acceso de información cómo consulta frecuente 

en el centro educativo, y de este modo ofrecer un recurso adicional que sea utilizado 

dentro de sus procesos institucionales de capacitación y formación laboral. 
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Por otra parte, este proyecto fomenta el enriquecimiento de la profesión de   

Orientación, además, destaca la importancia que posee la persona especializada de esta 

área dentro de un equipo de trabajo, al plantear como estrategia incentivar el círculo de 

bienestar integral en las docentes de preescolar del Centro Educativo Nueva Esperanza. 

Permitiendo desde la exploración, capacitación y sensibilización de las habilidades 

sociales, no solamente el crecimiento profesional en su desempeño y quehacer diario de 

sus funciones, sino que, también influyendo, al mismo tiempo la vida cotidiana de las 

participantes del proceso en otros ámbitos de su vida como el familiar, personal, social, 

entre otros.  

Esta investigación, aporta a la disciplina de orientación, la visión expandible del 

alcance de los aspectos o áreas que pueden trabajar y desarrollar las personas 

profesionales de Orientación dentro de un equipo de trabajo, esto debido que la misma 

se ha planteado desde el principio desde el área educativa y vocacional, así lo instituye 

la Ley General de Educación desde el año 1957 donde por primera vez se establece la 

necesidad de incorporar profesionales de la Orientación al sistema educativo, para 

atender las necesidades educativas y vocacionales de los estudiantes, y que, pese a que 

estos profesionales están capacitados en la atención a otras áreas del ser humano, muchas 

veces, se ha limitado la oportunidad de abarcar más allá y expandir el impacto de esta 

profesión en otros contextos o poblaciones. Según Fung (2017), las personas 

profesionales en orientación “… tienen entre sus manos una gran responsabilidad en la 

formación de las personas, al igual que el contribuir con el desarrollo de las políticas 

educativas” (p. 47). Es aquí donde se puede ver, cómo ha sido limitada esta disciplina 

en cuanto sus alcances y oportunidades y generalmente se visualiza únicamente en el 

sector educativo, con los estudiantes, pero se puede ir más allá, con el personal y equipos 

de trabajo.  

Por lo tanto, este proyecto permite potenciar la gestión del servicio de 

orientación, que se ajusta a las necesidades actuales de la población; al tratar un tema 

como los es el área social y que con la emergencia nacional producto del COVID-19, el 

cual ha causado una pandemia a nivel mundial y por ende una emergencia sanitaria, con 

medidas de aislamiento y distanciamiento físico, lo que ha repercutido en  el área social; 

por ende las habilidades sociales toman mayor relevancia, lo que ha derivado la 
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necesidad de fortalecer el área social en las personas, pues el distanciamiento social, en 

cierta forma ha perjudicado las interacción con otros y por ello, la disciplina de 

orientación, puede colaborar con procesos que fomenten y fortalezcan ésta área. 

Además, al plantear la oportunidad de autodescubrimiento en las docentes, de 

crecimiento personal, académico y profesional por medio de la capacitación y 

sensibilización en los talleres, el colectivo de orientación, puede expandir sus alcances 

y aportes dentro de un equipo de trabajo y convertirse en un eje fundamental y necesario 

para el logro de objetivos dentro de una organización, no sólo como parte del servicio 

que se ofrece, sino permitiendo la visión del ser humano en desarrollo constante. 

 

Problema identificado: Descripción del problema. 

Posterior a la revisión de antecedentes tanto internacionales como a nivel 

nacional que se presentan más adelante en este capítulo, así como de la teoría planteada 

por diferentes autores, se puede denotar la importancia de realizar un diagnóstico que 

permita identificar habilidades sociales en las personas colaboradoras de una institución 

educativa. También, determinar si estas podrían beneficiar en el desempeño de los 

individuos en su quehacer diario laboral y ejercicio de su profesión.  

En las instituciones educativas, las personas profesionales en Orientación son 

entes mediadores en el descubrimiento e identificación de habilidades sociales en las 

personas, no solo con el estudiantado cuando se trabaja en orientación vocacional y 

educativa, sino que también con los participantes que integran toda la comunidad 

estudiantil, debido a que estos profesionales abordan el círculo del bienestar integral en 

las personas y brindan acompañamiento en los diferentes procesos de vida. Es por lo 

que, radica la importancia de que los especialistas en orientación puedan desarrollar un 

proceso de autoexploración de habilidades sociales con los y las docentes, con el fin de 

identificar, capacitar y fortalecer dichas habilidades y así, ponerlas en funcionamiento 

al servicio de la institución y por ende de todas las personas que participan del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Lo supra citado fundamenta el proyecto que se presenta a continuación; en el 

que se investiga el Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, centro privado de Costa 

Rica y se indagan las habilidades sociales en el personal docente de preescolar en la 
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institución en el año 2020, con el fin de potencializar, impulsar y capacitar sobre estas.  

Para lograr llevar a cabo este proceso y obtener resultados óptimos que clarifiquen el 

proyecto, se presenta el problema de investigación, el tema y los propósitos. 

¿Cuáles son las habilidades sociales que poseen en el quehacer diario de la 

profesión de las docentes de la Unidad Académica de Preescolar del Centro Educativo 

Bilingüe Nueva Esperanza? 

Durante la preparación académica de los y las profesionales de distintas carreras, 

se brindan herramientas que permiten el desarrollo de habilidades alrededor de los retos, 

tareas y aprendizajes que se ofrecen en los planes de estudios. Esto permite al 

profesional tener la capacidad de ejercer una profesión en el ámbito laboral con las 

habilidades necesarias que conlleva su profesión. 

Sin embargo, en muchas ocasiones el colectivo de profesionales no es consciente 

de aquellas habilidades que han desarrollado o desconocen las que poseen de forma 

innata. Incluso al ejercer su carrera, requieren fortalecer o implementar nuevas 

habilidades a lo largo de su quehacer profesional. Lo que supone se brinde una 

preparación educativa para el desarrollo de habilidades, que permita al individuo 

potencializar su aprendizaje y el quehacer diario. Ante esto Portillo-Torres (2017) 

sugiere que “El progreso del aprendizaje es la característica principal de una educación 

por habilidades” (p.9). Es aquí, dónde al fortalecer o potenciar habilidades para el 

ejercicio de la profesión, se puede, por ende, evidenciar el progreso del individuo en su 

desempeño tanto en el proceso educativo como al ejercer profesionalmente.  

Esto no es ajeno en el sector de educación, pues los y las docentes deben 

implementar recursos internos (habilidades, competencias, aptitudes y actitudes), que le 

permitan enfrentar la ardua tarea de enseñar a sus estudiantes, mantener la disciplina 

dentro del aula, trabajar en equipo con sus compañeros y compañeras, planear sus clases, 

entre otras. En muchas ocasiones, la falta de ciertas habilidades genera dificultades en 

el ejercicio de su profesión, en específico en el área docente, dónde se requiere que las 

habilidades sociales estén bien desarrolladas, pues constantemente se da la interrelación 

entre individuos. 

Las habilidades sociales, brindan al ser humano estrategias para relacionarse con 

las demás personas, exponer sus ideas e implementar estrategias de acompañamiento, 



6 
 

 
 

comunicación, empatía y trabajo en equipo en su quehacer diario. Para Dongil y Cano 

(2014), las habilidades sociales son un conjunto de destrezas que posee cada individuo, 

que le permiten la relación con otros individuos en la expresión de sentimientos, 

opiniones, ideas, deseos o necesidades. Son necesarias e indispensables en la interacción 

diaria con otras personas. 

El presente estudio se efectuará con las docentes del área de preescolar del 

Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza. Debido a que, se ha identificado en el 

proceso diagnóstico, que las docentes poseen información básica sobre las habilidades 

sociales, en cuanto a la teoría, sin embargo, en su mayoría, este colectivo de 

profesionales desea explorar más sobre este tema, descubrir las habilidades que poseen 

y cómo desarrollarlas aún más. 

Al brindar recursos de autoexploración, capacitación y sensibilización de las 

habilidades sociales en las docentes de preescolar del centro educativo Nueva 

Esperanza, se pretende solventar más allá de una necesidad institucional, algunas 

necesidades personales, pues este descubrimiento brindará herramientas de desarrollo 

continuo en aspectos propios de las docentes, que tienen relación eminente con el área 

social y por ende con la vida cotidiana, tanto laboral como individual. Las habilidades 

sociales es un tema que se ha abarcado muy poco en la formación del individuo y por 

ende se requiere de un proceso puntual con respecto a este particular, en el desarrollo de 

las docentes en cuestión y el crecimiento continuo tanto profesional como personal. 

Por lo tanto, algunas de las preguntas de investigación que se plantean en el 

siguiente estudio son: 

1. ¿Cuáles son las habilidades sociales que poseen las docentes de la Unidad 

Académica de Preescolar del Centro Educativo Nueva Esperanza? 

2. ¿Cuáles habilidades sociales se necesitan reforzar para mejorar o maximizar la 

labor diaria de estas docentes? 

3. ¿Cómo fortalecer las habilidades sociales en este colectivo de profesionales? 

4. ¿Qué efectos podrían resultar del fortalecimiento de las habilidades sociales en 

las docentes de preescolar para la institución educativa? 

5. ¿Podría influir en la mejora educativa y quehacer diario de las docentes el 

fortalecimiento de estas habilidades? 
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6. ¿Hay habilidades sociales necesarias en la relación laboral que no poseen las 

docentes? 

A partir de las anteriores interrogantes de investigación, que dirigen el presente 

proyecto. Surge la necesidad de plantear la siguiente pregunta de investigación para el 

diagnóstico:  

¿Poseen las docentes de preescolar del Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza 

en el año 2020 conocimientos de habilidades sociales en sus funciones diarias? 

De la pregunta de investigación, se derivan aquellas motivaciones que dirigen a las 

investigadoras, sobre los aspectos que desean conocer en el diagnóstico. Se puede 

concluir que el propósito general del diagnóstico es:  

Indagar los conocimientos, destrezas e intereses acerca de las habilidades sociales 

que tienen las docentes de preescolar del Centro Educativo Nueva Esperanza en el año 

2020. 

 

Antecedentes 

En el transcurso de la historia, las habilidades sociales han sido objeto de estudio 

por distintos profesionales del área de la salud, ciencias sociales, educación y ciencias 

naturales. Lo anterior, debido a que éstas podrían ser la justificante del comportamiento 

de los individuos, su interacción con otros y su evolución. 

Por la razón anterior, en este apartado, se explora sobre diferentes estudios e 

investigaciones sobre las habilidades sociales que se han realizado a lo largo de la 

historia dentro y fuera de Costa Rica que son afines a la temática del presente estudio. 

Con el fin de conocer lo estudiado con el paso del tiempo sobre las habilidades sociales 

en las distintas áreas, principalmente en educación. 

A nivel nacional. En un estudio sobre la civilización antigua realizado por la 

Universidad de Costa Rica, se puede observar la importancia que tiene el área social en 

la historia y que desde tiempos antiguos ha sido un tema de estudio. Según Fonseca 

(2003):  

 

En 1975, gracias a los cambios que ya se habían dado en la metodología y en la 

teoría y al conocimiento que ya se tenía de las diferentes regiones culturales y 
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sus periodos, se inició una serie de investigaciones que permitió conocer y 

entender mejor algunas de las características culturales y sociales de los grupos 

que nos precedieron. (p. 16) 

 

Las características sociales de nuestros antepasados permiten estudiar el 

comportamiento de los individuos, lo que se expresa por medio de la cultura, la sociedad, 

la conducta, costumbres y desempeño tanto profesional como personal. Por lo que este 

es un tema de interés general en la historia de Costa Rica, ya que, es un tema competente 

de las personas profesionales en Orientación, debido a que son facilitadores de procesos 

en áreas de mejora tanto social, emocional, educativa, así como laboral. Por lo que 

podría ser un aporte importante para el área de las ciencias sociales y por ende a un 

desarrollo social adecuado en Costa Rica.  

Se realizó una búsqueda exhaustiva a nivel nacional de documentos que 

respalden o evidencien proyectos realizados por profesionales de la orientación con 

poblaciones de docentes de preescolar en el tema de auto exploración, capacitación y 

sensibilización en el área de habilidades sociales, sin embargo, se ha detectado un vacío 

existente en la propuesta y ejecución de investigaciones de esta índole. A continuación, 

se muestra algunos estudios encontrados competentes al tema de habilidades sociales 

que fundamentan, alimentan y sustentan el presente proyecto. 

En el año 2008, en la revista electrónica de Intervención Psicosocial y Psicología 

Comunitaria, se publica un artículo de Marcela López, donde se propone la importancia 

de las habilidades sociales en la escuela y argumenta: 

 

Un equilibrio entre las letras y las habilidades sociales, derivará en estudiantes 

competentes no solo para afrontar retos cognitivos sino para gestionar soluciones 

integrales mediante la aplicación de habilidades de negociación, trabajo en 

equipo, asertividad y manejo de conflictos, entre otros; características 

ampliamente valoradas en el mundo profesional al que posteriormente se 

integran. (p. 17) 
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Ahora bien, al revisar los diferentes estudios o proyectos en el tema de las 

habilidades sociales, se determina que, con el paso del tiempo, los aspectos sociales en 

estudio le han dado forma a diferentes términos, como lo son las habilidades blandas. 

Dentro de estas habilidades se contemplan las sociales, mismas que están ligadas a 

diferentes áreas de la vida y permiten el adecuado desempeño en diferentes contextos. 

En mayo del 2014, Carmona, Chavarría y Leiva proponen ante la Universidad 

de Costa Rica una tesis para optar por el grado de Licenciatura en Psicología, dónde 

muestran los resultados del impacto de un programa comunitario de educación musical 

dirigido a niños, niñas y adolescentes. En dicho estudio se destaca que este programa 

impulsó el desarrollo psicosocial e intelectual en la población participante. Proponiendo 

el “desarrollo de características psicosociales como habilidades para la comunicación y 

una actitud positiva hacia el trabajo en equipo” (p.vii). Dentro de las habilidades sociales 

se encuentran el trabajo en equipo y la comunicación que de forma implícita forma parte 

de las mismas, lo que se puede derivar del estudio en mención.  

Las habilidades sociales se han analizado en diferentes ámbitos en Costa Rica, 

no solamente en programas musicales o educativos como vimos con anterioridad, sino 

que también en el área de salud. Así se evidencia en el estudio realizado por Gamboa y 

Solís (s. f.), dónde según la revista médica de Costa Rica y Centroamérica, realizaron 

una investigación con 4 paramédicos sobre el desarrollo de las habilidades sociales en 

su desempeño como cruzrojistas, arrojando que las personas evaluadas, luego de llevar 

una capacitación sobre el tema, reconocieron que en su trabajo utilizaban estas 

habilidades en un 85%. 

Dentro de los antecedentes presentados con anterioridad de las habilidades 

sociales, se puede recalcar que este tema es unificado a las habilidades blandas, por esto, 

se pueden encontrar distintos artículos, estudios e investigaciones, donde presenta el 

área social como parte importante de las mismas. En este sentido, las autoras del 

proyecto no se refieren en este documento a las habilidades blandas, pero es necesario 

recalcar que están íntimamente ligadas. 

Antecedentes internacionales. En el mundo las habilidades sociales son objeto 

de algunas investigaciones, programas y proyectos. A continuación, se dan a conocer 
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algunas de los estudios o programas que se han llevado a cabo a nivel internacional sobre 

este tema. 

En España se desarrolló un trabajo de investigación por Bravo y Herrera (2011), 

donde se analiza el grado de relación en la convivencia escolar y el desarrollo de 

habilidades sociales. Se estudiaron 546 estudiantes de primero y tercer grado de escuela. 

El resultado de este estudio revela que hay síntomas a nivel emocional positivos y 

negativos en lo que se refiere a la convivencia escolar, así se demuestran los distintos 

elementos que benefician a la convivencia entre ellos de las habilidades sociales.  

Posteriormente en Chile, entre otras investigaciones, cabe mencionar la realizada 

por Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún (2012), investigaron la relación que podría existir 

entre el rendimiento académico y las habilidades sociales, dicho estudio utilizó como 

muestra estudiantes del último nivel de colegio, así como universitarios y universitarias 

del segundo y tercer año de carrera. Los resultados reflejaron que no existen 

asociaciones significativas entre las habilidades sociales y el rendimiento académico, 

sin embargo, en el género femenino, se observa una correlación marginal, además de 

una correlación significativa en habilidades sociales. Mientras que en el género 

masculino no se observa ningún tipo de correlación entre las variables de estudio. 

En Barcelona, España, en el 2014 se realizó un estudio en la Universidad de 

Ramón Llull, para la facultad de Educación Social y Trabajo Social, con el fin de 

incorporar una asignatura dentro del programa de estudio de las carreras con el fin de 

mejorar las habilidades sociales en el contexto profesional. Rosa, Navarro y López 

(2014). 

Posteriormente en España, Barrientos (2015), investigó sobre la relación entre 

las competencias socioemocionales de los y las profesionales en docencia, con respecto 

a la habilidad individual de cada docente, con el fin de mejorar el clima social y 

emocional dentro del aula. Utilizó una muestra de 1493 estudiantes, pertenecientes a 68 

grupos de segundo grado y a los 68 docentes de esos grupos. Cómo resultado se 

evidenció que no hay relación entre inteligencia emocional y apoyo emocional, 

organización de clase y apoyo pedagógico en el aula, pero si hay relación en el área 

social y el clima escolar. 
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En Puno, Perú, Gonzales y Quispe (2016), realizaron una investigación para 

indagar sobre el grado de relación entre el nivel de habilidades sociales y el rendimiento 

académico en el área de ciencias y letras. Los resultados demostraron que las habilidades 

sociales se relacionan con el rendimiento académico del curso de ciencias y letras, por 

lo que se pudo concluir que el desarrollo de las habilidades sociales se relaciona 

positivamente con el rendimiento académico. 

En España, Madriz, Sandoval, González y Antón (2019) en la Revista Española 

de Discapacidad, presenta un estudio realizado a The Shakespeare´s Heartbeat donde 

realizan juegos sensoriales y de actuación para trabajar con jóvenes de Trastorno por 

Espectro Autista. Dónde se ha evidenciado que este programa permite el desarrollo de 

habilidades sociales para esta población. 

Dicho estudio, como lo menciona Madriz, et. al (2019), “Fue evaluado en la 

Universidad de Ohio, EE.UU., con catorce participantes, y encontraron en un análisis 

post intervención un incremento en las medidas de habilidades sociales, comunicación 

y lenguaje pragmático, así como en la habilidad de reconocer emociones” p. 167. 

Se encontraron otros antecedentes a lo largo de la historia, sin embargo, los 

anteriores se consideran de importancia para ser mencionados en este estudio, pues se 

relacionan directamente con el proyecto a presentar. Al estudiar los resultados de las 

investigaciones anteriores y contrastar las mismas a nivel nacional con las 

internacionales, se destaca que en Costa Rica hay pocos estudios sobre las habilidades 

sociales y que en lugar de estas se han enfocado más en las habilidades blandas, que 

están correlacionadas con las habilidades en estudio. 

 

Justificación  

En la actualidad se escucha hablar de un término que se ha vuelto común y es la 

nueva normalidad, este proyecto se ha desarrollado en un escenario completamente 

diferente para la sociedad, mundialmente se está atravesando por una emergencia 

sanitaria, el COVID-19, que ha influenciado sustancialmente cada una de las áreas en el 

que el ser humano se desenvuelve, tanto a nivel laboral, físico, emocional, educativo, 

económico, espiritual, entre otros; en el que el tema de la salud es vital. Esta nueva forma 
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de vivir implica un cambio en las tendencias, culturales, sociales, así como educativas; 

la manera de convivir como sociedad, a su vez trae consigo una serie de retos. 

Ante este escenario, se puede concluir que el ser humano para adaptarse a las 

diferentes circunstancias ha descubierto y desarrollado una serie de habilidades que le 

permiten la supervivencia y adaptación en los distintos escenarios en los que se 

desenvuelve. A raíz de este descubrimiento y desarrollo de habilidades, es que en los 

últimos años se ha demostrado la importancia de promover las destrezas que cada 

persona posee con el fin de mejorar las labores cotidianas y expandir sus conocimientos. 

Uno de los retos que enfrenta el ser humano y por ende los costarricenses ante la 

pandemia que se sufre actualmente, es el impacto que ha tenido la utilización de 

tecnologías en la metodología de la educación virtual y teletrabajo, si bien es cierto, 

resulta una herramienta útil y necesaria, se ha detectado una mayor vinculación con los 

aparatos electrónicos, esta cotidianidad entorpece la expresión de emociones y 

sentimientos implícitos y fundamentales en el tema de habilidades sociales, puesto que 

para desenvolver y desarrollarlas se requiere de la convivencia diaria y la socialización. 

Por ello, un proceso que promueva el desarrollo y fortalecimiento de estas áreas en las 

personas resulta importante. Lo anterior fundamenta y evidencia la necesidad de facilitar 

procesos de auto exploración y ejercicio sobre esta temática con las docentes, ya que 

ellas a su vez podrán transmitir este aprendizaje al estudiantado, por ende, el recurso 

podría ser de provecho para la comunidad educativa y consecuentemente con la 

sociedad. 

Para Murillo (2020), en su nota del periódico CRHoy.com, indica que “La 

pandemia mostró la verdadera brecha digital en Costa Rica. Actividades como 

educación, trabajo, socialización, transporte y hasta el entrenamiento cambiaron 

producto de la emergencia sanitaria” (párr. 1). Los ciudadanos costarricenses han tenido 

que asumir los nuevos retos de la era digital, dónde se han tenido que adaptar a los 

medios tecnológicos para desempeñarse en las diferentes áreas. 

Esta investigación, pretende contribuir a mejorar un área relevante desde el 

ámbito profesional de la Orientación. Según los antecedentes expuestos, la carencia de 

investigaciones e intervenciones en el tema de las habilidades sociales, además, 

fundamentado en los resultados arrojados por el diagnóstico, se evidencia una necesidad 
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tanto en la parte de investigación como de ejecución de estrategias de fortalecimiento 

en habilidades sociales en diferentes sectores laborales y por ende en el sujeto de estudio: 

las docentes. Pese a la exhaustiva búsqueda de estudios en el tema de habilidades 

sociales en docentes de preescolar en Costa Rica, no se evidencia investigaciones o 

proyectos realizados en esta nación. Por lo que el presente proyecto es pionero en el 

país, mostrando así innovación y creatividad en una época dónde las habilidades sociales 

toman mayor importancia dentro de la educación costarricense. 

D. Cartín (comunicación personal, 17 de setiembre, 2020), indica que para el año 

2019 el Ministerio de Educación Pública, por medio del Departamento de Análisis 

Estadístico contabiliza un total de 3466 centros educativos en Costa Rica que prestan 

servicios de educación preescolar, de ese total, se muestra que 3060 (88,2%) son del 

sector público, 387 (11,2%) son del sector privado y 19 (0,6%) del sector privado 

subvencionado. Estos datos abarcan un total de 142.898 estudiantes de preescolar en 

todo el territorio costarricense, de los cuáles, 121720 (85,1%) asisten a centros 

educativos públicos, 19.819 (13,8%) en centros educativos privados y 1359 (1%) al 

sector privado subvencionado. Para el año 2019, el Centro Educativo Bilingüe Nueva 

Esperanza presentaba una matrícula de 139 niños de preescolar, lo que representa un 

0,1% de la población prescolar del país. En cuanto al sector privado equivale al 0,7% 

del total de estudiantes del mismo nivel en el país.  

Referente al personal docente en Educación Prescolar, D. Cartín (comunicado, 

17 de setiembre, 2020) indica que en el 2019 laboraban un total de 10.659 docentes, de 

las que el 68,5% pertenecen a instituciones públicas y el otro 31,5% a instituciones 

privadas o privadas subvencionadas en Costa Rica. En el año 2019, Nueva Esperanza 

poseía un total de 8 docentes de preescolar, lo que equivale al 0,07% del total del país 

mencionado. 

Con los datos anteriores se desea mostrar el impacto aproximado que tendrá el 

presente estudio en la educación preescolar, pues beneficiará el 0,07% del total de 

docentes de preescolar, pertenecientes a la institución educativa en estudio. Por lo tanto, 

el total de estudiantes de dicho centro en el área de preescolar podrán experimentar los 

beneficios que conllevan el descubrimiento y fortalecimiento de habilidades sociales en 

sus docentes a la hora de recibir las lecciones e interactuar con ellas. 
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Este tipo de proyectos son importantes en Costa Rica, ya que el 13,8% de 

estudiantes de preescolar en Costa Rica, pertenecen a instituciones privadas y de ese 

total el 0,7% son del Centro Educativo Nueva Esperanza, los cuáles se verán impactados 

con el proyecto. En dicho centro educativo laboran 7 docentes de preescolar, para un 

total de 150 estudiantes, los cuáles se beneficiarán de los resultados del proyecto, el cual 

tiene proyección a impactar otros centros educativos del país, pues se evidencia la clara 

necesidad con la situación actual y los retos que se enfrentan en el área social debido a 

la pandemia. 

Así mismo, trabajar en la autoexploración, capacitación y sensibilización de las 

habilidades sociales en las docentes de preescolar, permitirá obtener importantes 

beneficios no solamente en el ámbito laboral y prestación de servicios de las educadoras, 

sino que del centro educativo en sí. Además, impactará la vida cotidiana de las 

participantes y por ende experimentarán beneficios a nivel personal, familiar y social en 

general. 

De acuerdo con los ejercicios realizados en el proceso del autoconocimiento, 

autoexploración y al diagnóstico realizado a las docentes de preescolar donde se les 

consultó si consideran que el uso de las habilidades sociales podría mejorar la calidad 

de su desempeño laboral y profesional, el 100 por ciento de las participantes 

respondieron que sí. Del mismo al consultar si es importante que un profesional en 

orientación le guíe en la exploración de sus habilidades sociales, donde del total, el 90 

por ciento afirma que es importante que una persona profesional en Orientación les guíe 

en la autoexploración de estas. 

Cabe resaltar, que la orientación que se le brinda a una persona es sólo una 

herramienta de autoexploración y autoconocimiento, en busca que potencie sus 

habilidades sociales, que influyen diariamente en su desempeño profesional. Tal y cómo 

lo afirma B.F. Skinner (citado por Amaral, Pinto, Medeiros, 2015) cuando menciona 

“Los hombres actúan sobre el mundo, lo alternan y, a su vez, son modificados por las 

consecuencias de su acción” (p. 15), es decir, que, si una persona desconoce su potencial, 

difícilmente pueda ponerlo en práctica en cualquier área de su vida. 

Así mismo este proyecto permitirá que las docentes conozcan con certeza las 

habilidades sociales con las que cuentan y las posibilidades que tienen como llave de 
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empoderamiento y seguridad que le permitirá ser mejor profesional en el campo que se 

desenvuelva. Por ejemplo:  permitir que los trabajadores que se desempeñan en un centro 

educativo tengan claro sus habilidades sociales, presenta un contenido de valor práctico 

para la institución educativa al plantear las habilidades sociales como una alternativa 

viable para el mejoramiento en el desempeño y labor educativa, ya que las mismas, 

tienen relación directa con el bienestar, la autoestima, empatía, la inteligencia 

emocional, desenvolvimiento en diferentes contextos de la vida, así como la toma de 

decisiones oportunamente.  

Todas estas actividades permiten a los seres humanos desarrollarse de forma 

acertada de acuerdo al contexto. Así lo manifiesta Ángeles (2006) “Las habilidades 

sociales son aspectos importantes en el desarrollo del ser humano ya que sirven para 

enfrentar y afrontar las adversidades ya sea a nivel personal, académico, familiar, laboral 

o social” (p114). 

La importancia del presente estudio radica en conocer las habilidades sociales 

que tienen las y los docentes de preescolar del Centro Educativo Nueva Esperanza, con 

el fin de potencializar las mismas y fortalecer o desarrollar aquellas que no han sido 

descubiertas aún por estas personas. Así mismo, mejorar la labor educativa y desempeño 

de cada individuo dentro y fuera del ámbito escolar. Es necesario realizar una evaluación 

individual previa de cada participante, para conocer limitaciones personales, 

capacidades que poseen o que requieren aprender y habilidades sociales con las que 

cuentan o que requieren mejorar o desarrollar. 

La persona profesional en orientación ayuda a favorecer el desarrollo integral de 

las personas. El Reglamento General De La Ley Orgánica 8863 (2014), citado por el 

Colegio de Profesionales de Orientación (CPO) en su página Web, indica: “la 

Orientación ha logrado un amplio impulso en sus fundamentos teóricos, epistemológicos 

y prácticos, y su acción orientadora como profesión va dirigida a que la persona logre 

su desarrollo personal, social y vocacional autónomo y responsable, concretando la toma 

de decisiones que mejor estimule su proceso de desarrollo” (párr. 4). 

Por lo tanto, resulta importante la presencia dentro del equipo de trabajo en el 

centro educativo personas profesionales en Orientación para que realicen la labor 

formativa en el descubrimiento y autoexploración de estas habilidades sociales en los 
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individuos. Quien puede desempeñar sus buenos oficios no solamente con la población 

estudiantil, sino también con los funcionarios y compañeros de trabajo. Puesto que posee 

la capacitación y herramientas necesarias para efectuar dicha labor. 

Así mismo, por medio del presente estudio, se desea plantear un panorama 

amplio sobre las habilidades sociales y la necesidad de implementar estrategias que 

permitan identificarlas, para solventar las necesidades que surgen en el momento de 

proponer y poner en marcha una meta u objetivo dentro del aula o equipo de trabajo. Por 

ende, mejorar el servicio educativo que se ofrece. 

El Centro Educativo donde se pretende ejecutar este proyecto, posee amplia 

trayectoria, tiene más de 20 años fungiendo en la educación privada del país, estando 

catalogada como una de las instituciones educativas privadas más prestigiosas y 

pioneras de Costa Rica. Según EKA (2016), la revista empresarial, cataloga esta 

institución dentro de las 10 mejores del país. Este es uno de los motivos por los que se 

realiza el presente estudio en dicha institución, puesto que la factibilidad en cuanto al 

acceso de la información, de practicidad e ingreso a la Institución es completamente 

realizable.  

En cuanto a la viabilidad referente a tiempo y recursos, ambas son solventadas 

por las proponentes de este proyecto, quienes cuentan con el aval de la directora general, 

no solo para realizar el proyecto, sino de apoyarlo con los recursos de la institución como 

infraestructura, tecnología, acceso a información y a la apertura de trabajar con las 

participantes en estudio. Así mismo, se cuenta con el apoyo de parte de la dirección 

académica de preescolar. 

Los resultados del presente estudio serán de gran interés para el centro educativo, 

ya que pueden replantear su estrategia dentro de las aulas, e implementar mejoras que 

impactarán a esta comunidad educativa. Así mismo, como propuesta de este proyecto se 

confeccionará un manual con la teoría investigada sobre las habilidades sociales, para 

guiar en el proceso de fortalecimiento y desarrollo de estas en el personal docente del 

Centro Educativo. Dicho manual ofrecerá desde la especialidad en Orientación, 

alternativas de mejora para realizar las labores de forma eficaz, brindando el acceso de 

información cómo consulta frecuente para las participantes del estudio. 
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Por último, a partir de los resultados evidenciados por el diagnóstico y la 

ejecución del presente proyecto, se promoverá que la institución educativa, plantee 

diferentes estrategias para que los colaboradores desarrollen y fortalezcan sus 

habilidades sociales, y esto a su vez contribuirá en las mejoras de la oferta y servicio. 

Así mismo el colectivo de estudiantes de preescolar será impactado, debido a que las 

docentes al poner en práctica lo obtenido en los talleres de esta propuesta, influenciarán 

a sus estudiantes en cuánto al desarrollo de las habilidades sociales e implementación 

de herramientas que potencialicen y pongan en práctica dentro de sus lecciones. 

 

Propósito General 

Fomentamos el autodescubrimiento y fortalecimiento de las habilidades sociales 

en el personal docente de la Unidad Académica de Preescolar del Complejo Educativo 

Bilingüe Nueva Esperanza en el año 2020. 

 

Propósitos Específicos 

1. Indagamos la información que tienen las docentes de la Unidad Académica de 

Preescolar del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en relación con 

las habilidades sociales. 

2. Identificamos las habilidades sociales que poseen las docentes de la Unidad 

Académica de Preescolar del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, 

por medio de talleres exploratorios, entrevistas y cuestionarios. 

3. Promovemos, por medio de capacitaciones informativas de técnicas y 

herramientas, la práctica del conocimiento adquirido en relación con las 

Habilidades Sociales que posee cada docente de preescolar del Complejo 

Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en sus funciones diarias. 

 

Descripción general del escenario. 

El proyecto se lleva a cabo en San Juan de Santa Bárbara de Heredia, 

específicamente en el Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, institución de 

enseñanza del ámbito privado. Dicho centro posee una trayectoria de más de 26 años en 

el ámbito de la educación costarricense.  
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Su fundación se dio en el año de 1993, tomando una estructura destinada para 

vivienda y convirtiéndola en una pequeña escuela, no obstante, su auge y rápido 

crecimiento determinan a buscar un lugar con mayor espacio físico para lograr un buen 

desempeño en la formación integral de sus estudiantes. Este centro de enseñanza 

promueve en sus estudiantes altos valores de excelencia, solidaridad, tolerancia y 

respeto.   

La misión de dicha institución, según N. Monge, es proporcionar a la sociedad 

costarricense ciudadanos con sensibilidad humana, moral y espiritual a través de la 

preparación académica, humanística y el crecimiento social, conducentes a la educación 

integral y al desarrollo de habilidades que favorezcan la autonomía, la responsabilidad, 

el sentido crítico y la capacidad de mantener una convivencia humana adecuada; y su 

visión es que Nueva Esperanza sea una institución educativa moderna e innovadora que 

desarrolla el multiculturalismo por su diversidad de lenguas, con una amplia conciencia 

ecológica, un modelo de enseñanza multimodal, centrado en el uso de la tecnología 

como herramienta de aprendizaje, formando seres humanos con integridad, capaz de 

comunicarse asertivamente y con éxito ingresar al mundo competitivo de acuerdo con 

las demandas de la sociedad. (comunicación personal, 21 de mayo, 2020)  

Hoy es una institución con amplias zonas verdes, cuenta además con una huerta 

en la que se producen vegetales y legumbres orgánicos, misma que funciona como aula 

abierta y práctica en diversos temas de interés de sus estudiantes; posee 52 aulas, 1 

laboratorio llamado CIDCREA, y un laboratorio de química, 4 laboratorios de cómputo, 

5 edificios para oficinas administrativas, 52 aulas, 2 salas de fotocopiado y 1 enfermería. 

Tiene piscina de agua temperada y bajo techo, 3 amplias zonas recreativas, 1 canchas de 

fútbol y 5 más pequeñas, 1 cancha multiuso, un gimnasio, un auditorio, soda, heladería, 

cafetería y 5 amplios parqueos, siendo uno exclusivo de las busetas y otro para sus 

funcionarios. 

Nueva Esperanza, como se le llama comúnmente, ofrece sus servicios en tres 

áreas académicas: preescolar, primaria y secundaria, todas ellas con altos estándares en 

el idioma inglés por parte de los educadores, todos con certificación TOEIC. Así mismo, 

New Hope, como también se conoce, es pionera en el ámbito tecnológico, fue la primera 

institución privada en instalar pizarras interactivas y actualmente acaba de inaugurar 
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aulas virtuales móviles para solventar la necesidad educativa a distancia que se dio a 

raíz de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. Tiene una población de 

alrededor de 1100 estudiantes entre las tres áreas (preescolar, primaria y secundaria) y 

un total de 140 colaboradores entre administrativos (personal de mantenimiento y aseo, 

departamento financiero y de gestión de talento humano, directores) y docentes. 

Específicamente en el ámbito de Prescolar, todas las maestras guías de los grupos 

son bilingües ya que, la oferta curricular es de cien por ciento en el idioma inglés. Dicha 

área cuenta con una población de 134 estudiantes para el año 2020. 

Se decide realizar el estudio en esta institución dado a que se desea ofrecer un 

aporte en procura de una mejora en el servicio que brindan las docentes de preescolar, 

al potencializar sus habilidades sociales. Así mismo, beneficiar a la comunidad 

educativa con los resultados del proyecto. 
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Capítulo II 

Referente conceptual y teórico 

 

Para el presente estudio es necesario conocer los términos, sus derivados y 

componentes del tema propuesto con el fin de contextualizar al lector y brindar una 

descripción más completa de cada categoría expuesta y de este modo, profundizar en el 

tema de las habilidades sociales de las docentes de preescolar. Por lo tanto, se dará a 

conocer la autoexploración de habilidades sociales y el fortalecimiento de estas. 

A la hora de plantear un proyecto en habilidades sociales, es necesario analizar 

a profundidad cada una de las categorías existentes en este tema: asertividad, empatía, 

escucha activa e inteligencia emocional. Mismas son las que al investigar son 

compatibles con la labor de las docentes de preescolar. 

Por lo tanto, para comprender mejor el proyecto y sus implicaciones dentro del 

marco educativo, es necesario ampliar el análisis de la información a constructos que 

ejercen un papel fundamental dentro de la educación y la formación no solo de 

estudiantes, sino que también de docentes. Para comenzar con el análisis de la 

información relevante en este proyecto, se hace mención a las generalidades del sector 

educativo en Costa Rica, así como la formación y preparación académica de los 

profesionales en educación preescolar a nivel nacional, la función que desempeñan en 

el ámbito pedagógico y posteriormente hacer referencia al concepto de habilidades, el 

cual, se amplía específicamente en las habilidades sociales, dónde se describe y expone 

cada una de ellas y los beneficios que indicen en el fortalecimiento de éstas. Todo esto 

desde la perspectiva de la disciplina de Orientación. 

 

Educación en Costa Rica 

Conocer y describir ampliamente las generalidades del sistema educativo en 

Costa Rica resulta fundamental para la contextualización a la hora de profundizar en el 

tema. Se evidencia que en Costa Rica existe un ente supervisor y regulador que vela por 

que se cumpla un servicio educativo de excelencia, al que toda la población tiene acceso, 

ese es el Ministerio de Educación Pública, que es una entidad gubernamental. Dicha 
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autoridad competente procura que tanto los centros educativos privados como públicos 

ofrezcan un servicio de calidad, integral y equitativa. 

 

Instituciones educativas 

Las instituciones educativas son entidades que velan por brindar herramientas y 

bases sólidas a la ciudadanía que, favorecen el orden sociocultural, moral, profesional y 

educativo de las personas que comparten un espacio físico en común. Esto por medio de 

la formación, educación y guía, que se brinda de manera integral a los integrantes o 

participantes que comparten el espacio educativo. 

Estos espacios están conformados por la comunidad educativa, esta es el ámbito 

en el que tienen participación diversos personajes que trabajan en conjunto 

desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de ser un ente formador. Los 

componentes fundamentales en este proceso educativo son el personal educativo 

(administrativo y docente), padres, madres y/o encargados legales de familia y por 

supuesto las personas estudiantes, de esta manera se puede percibir la escuela en un 

contexto diverso e integral, ya que sus principales actores provienen de diferentes 

lugares geográficos, diferentes profesiones, costumbres y rutinas. 

Las instituciones educativas son grandes organizaciones que facilitan diversos 

procesos a nivel social que van a contribuir con el desarrollo del país, todas ellas 

distintas, sin embrago todas cumplen con un estándar, así lo menciona Escamilla (2006), 

al afirmar que “toda institución tiene rasgos invariables que se relacionan con la misión 

para la que fue creada y le permite tener identidad propia” (p.156). De este modo se 

identifica un objetivo común y es el de formar seres humanos integrales para la sociedad. 

Existen dos elementos importantes en la creación y formación de una institución 

educativa, el elemento físico y el humano. El elemento físico es específicamente el 

espacio estructural en el que desarrollan todos los procesos pedagógicos y la formación 

del estudiantado, este debe ser un lugar favorable, con servicios básicos en el que los 

estudiantes se sientan agradados de asistir.  

Mientras que el componente humano lo constituyen las personas que van a 

laborar en conjunto por un objetivo en común. Este lo conforman uno o varias 

direcciones, profesionales en docencia y orientación, personal administrativo, personas 
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encargadas de mantenimiento, personal de alimentación y de aseo; colectivo que aporta 

en la construcción de la estructura organizacional educativa. Es por ello que la estructura 

humana es un aspecto fundamental en la cultura organizacional, por ende, un 

funcionamiento óptimo de las tareas asignadas, aunque unas impacten de alguna manera 

las otras.  

A continuación, se describe de una manera breve dos ámbitos de la educación en 

Costa Rica en cuanto a instituciones se refiere, estos son los centros públicos y privados: 

Centros educativos públicos. Están ubicados en lugares urbanos y rurales del 

país, de manera que la mayoría de la población pueda tener acceso, su infraestructura es 

construida por el Ministerio de Educación Pública donde se visualice la necesidad de 

hacerlo. Estos centros de enseñanza son sufragados por el gobierno y el acceso es de 

manera gratuita; su personal (administrativo, docente y otros) es seleccionado mediante 

un proceso transparente al que se llama a concurso por medio del Servicio Civil o el 

Ministerio de Educación Pública. 

En el año 2020 Costa Rica cuenta con 4471 centros educativos públicos, para ese 

año recibieron un total de 1,2 millones de estudiantes. Representa una cobertura a nivel 

del país, dónde el acceso a la educación abarca a todo el territorio nacional (Rodríguez, 

2020). El Ministerio de Educación Pública, regula, supervisa y provee a estos Centros 

Educativas permitiendo así el acceso gratuito a la educación. 

Centros educativos privados. Los centros educativos privados son instituciones 

que se edifican a partir del interés de una persona o varias, deben contar con los permisos 

de las instituciones pertinentes, como lo son el Ministerio de Educación Pública y el 

Ministerio de Salud. Poseen su propio reglamento, se coordinan de manera interna, su 

personal lo eligen y lo remuneran por sus propios medios y emplean algunos filtros que 

estimen necesarios para la admisión de sus estudiantes, además, los padres, madres o 

representantes legales de los y las estudiantes, deben invertir en una mensualidad 

generalmente definida por la institución.  

Estos centros educativos ofrecen un programa educativo más amplio en 

comparación con las casas de enseñanza del sistema público, para ello ofrecen una 

variedad de idiomas en la malla curricular, así como algunas materias adicionales. En 

comparación con las instituciones públicas, las instituciones privadas representan un 
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14% en la totalidad del país. Ya que actualmente reconocidas por el Ministerio de 

Educación Pública hay 632 instituciones educativas privadas, que albergan un 8% de la 

población estudiantil del país.  

 

Educación preescolar.  

La educación en Costa Rica se organiza en niveles, iniciando con la formación 

de niños en preescolar, luego primaria, secundaria en la adolescencia y concluyendo en 

la educación universitaria generalmente en edades de adolescentes y adultos jóvenes, 

aunque para esta etapa no hay una edad establecida, ya que muchas personas inician su 

educación universitaria en cualquier momento de su etapa adulta. Para el presente 

apartado se detallará sobre la educación preescolar y sus generalidades. 

Para Fernández (2016), la educación preescolar es el “nombre que recibe el ciclo 

formativo previo a la educación primaria obligatoria” (p. 7). En Costa Rica, la educación 

preescolar formal inicia en 1913, con el primer “kindergarten” anexo a la Escuela 

Normal de Señoritas. Era un ciclo que no formaba parte del proceso educativo, por lo 

tanto, no era obligatorio.  

A partir del 2014, se aprueba ante el Consejo Superior de Educación el programa 

de Estudio de Educación Preescolar, de este modo, los niveles de preescolar se 

convierten en requisito para ingresar a la educación primaria, haciéndolo parte del 

currículo educativo obligatorio del infante. Lo anterior forma parte de la Estrategia de 

Educación de la Primera Infancia, que pretende fortalecer el servicio educativo en 

primera infancia, mediante la cobertura e inversión en este sector. 

La educación preescolar se divide en dos ciclos: Ciclo Materno Infantil, que 

comprende infantes desde su nacimiento hasta los 5 años. Y el Ciclo de Transición, que 

atiende una población desde los 5 años de edad, hasta los 6 años en el sector público. En 

el ámbito privado cada centro educativo nombra los niveles de distintas formas, sin 

embargo, los más comunes son: materno para niños menores de tres años, prekínder para 

niños que oscilan entre los 3 años a 4 años de edad. Posterior se encuentra kínder, para 

niños de 5 años y preparatoria para los niños de 6 años. 

Entre los principales objetivos de la educación preescolar está el abordaje de las 

áreas del desarrollo humano, que contempla el área psicomotriz, cognitiva y 
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socioafectiva. De estas forman parte el autoconocimiento, la autonomía, interacción 

social, uso del cuerpo en acción, coordinación viso-motora, funciones ejecutivas, 

habilidades lingüísticas, conciencia fonológica, literatura infantil, entre otros propios de 

las etapas de transición y evaluación educativa. (Fernández, 2016, p. 57) 

Preparación académica para docentes en educación prescolar. La 

preparación y formación académica de los y las docentes de prescolar puede variar 

dependiendo de los enfoques, las universidades y las ramas de la educación en la que se 

centren los programas de la carrera de Educación Preescolar. Sin embargo, todas las 

mallas curriculares deberían coincidir en la formación de las habilidades básicas que 

requiere un o una profesional en educación para infantes que se encuentran en esta etapa 

de vida. 

Para comprender un poco más este tema, es necesario conocer el perfil requerido 

para la persona profesional en docencia preescolar y las habilidades básicas que se deben 

incorporar en los planes de estudio en su preparación académica. Para ello se menciona 

a continuación el perfil del o la estudiante de la carrera de Pedagogía para Preescolar de 

la Universidad Nacional de Costa Rica, así como la malla curricular de la carrera de 

Preescolar de la Universidad Hispanoamericana, misma que evidencia una carencia en 

la preparación de profesionales en el tema de habilidades, específicamente las de índole 

social. 

Para estudiar la carrera de pedagogía para preescolar, según sitio web oficial de 

la Universidad Nacional de Costa Rica (2020), se requiere las siguientes características: 

- Facilidad para trabajar con niños y niñas. 

- Habilidad para la comunicación 

- Creatividad y dinamismo 

- Fluidez verbal y escrita 

- Gusto por el trabajo en equipo 

- Capacidad de observación 

- Disposición para atender de forma oportuna y apropiada las demás de los niños 

y las niñas. 

- Capacidad para desarrollar trabajos interdisciplinarios. 
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Como se puede observar, el perfil del estudiante de la carrera de preescolar posee 

las habilidades básicas que requiere una persona para ingresar a la carrera y por ende 

desempeñar esta profesión. Las mismas características se relacionan en gran manera con 

las habilidades sociales que se estudian en el presente proyecto. 

Ahora bien, es necesario conocer sobre la preparación académica en Educación 

Preescolar de otras universidades que imparten esta carrera en Costa Rica, por este 

motivo, se presenta el plan de estudios de la Universidad Hispanoamericana, según su 

el sitio web oficial, que también ofrece preparación en Educación Preescolar Bilingüe, 

dónde se evidencia dentro de sus planes que no se contempla preparación en el ámbito 

de habilidades sociales para las personas que elijan estudiar esta profesión. Lo que se 

evidencia y detalla a continuación: 

Plan de Estudios de la Carrera de Educación Preescolar. Universidad 

Hispanoamericana: 

Bachillerato. 

Cuatrimestre I. 

• Filosofía de la educación 

• Educación para la salud 

• Desarrollo del niño  

• Artes y materiales para preescolar 

Cuatrimestre II. 

• Recursos audiovisuales 

• Psicología de la educación 

• Ciencias I 

• Estudios Sociales I 

Cuatrimestre III. 

• Taller de expresión 

• Problemas de aprendizaje 

• El preescolar y sus dificultades de aprendizaje 

• Didáctica para la educación preescolar 

Cuatrimestre IV. 

• Educación Física en preescolar 
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• Ciencias en preescolar 

• Inglés I 

• Matemática I 

Cuatrimestre V. 

• Literatura infantil preescolar 

• Español I 

• Matemática en preescolar 

• Inglés II 

Cuatrimestre VI. 

• Artes del lenguaje para preescolar 

• Curriculum I 

• Técnicas de evaluación 

• Inglés III 

Cuatrimestre VII. 

• Métodos de investigación 

• Estudios Sociales para preescolar 

• Computación de la escuela 

• Educación musical para preescolar 

Cuatrimestre VIII. 

• Seminario y práctica docente 

Licenciatura. 

Cuatrimestre I. 

• Ética profesional 

• Orientación en instituciones preescolares 

• Investigación dirigida 

Cuatrimestre II. 

• Detección y prevención de niños excepcionales  

• Administración de centros infantiles 

• Comunicación escrita y oral 

• Estadística aplicada educación preescolar 
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Cuatrimestre III. 

• Investigación dirigida II 

• Administración escolar 

• Estimulación temprana 

• Sociología educativa para preescolar. (Universidad Hispanoamericana, 2020) 

 

Cabe recalcar que se han seleccionado las universidades mencionadas debido a 

que las participantes del estudio, en su mayoría, son egresadas de estos centros de 

estudio, lo que fundamenta con mayor vehemencia que este proyecto, solventa una 

necesidad evidenciada, en el hecho de que dichas casas de enseñanza promueven que 

van a insertar al mundo laboral personas egresadas con perfiles en los que en su mayoría 

incluyen las Habilidades Sociales, sin embargo, se denota un vacío existente en las 

participantes de dicha investigación con respecto a este tema, mismo que se evidencia 

en el diagnóstico y se puede ver que dentro del plan de estudios tampoco se trabajan de 

forma directa en algún curso o materia. Por lo anterior, es que se torna fundamental que 

el sistema de educación superior incorpore en sus planes de estudio temas como las 

habilidades sociales, eje fundamental en lo que respecta al rol del profesional en 

docencia, ya que, como se da a conocer en el  concepto que se manifiesta a continuación 

sobre la función docente, es necesario que la persona que enseña, lo haga de una manera 

integral, lineal y no vertical, por lo que debe poner en práctica sus propias habilidades 

sociales en el ejercicio mediador de la consecución de aprendizajes.  

Es decir, que un profesional en docencia preescolar debe tener desarrolladas sus 

habilidades y competencias sociales de manera integral para lograr un proceso de 

enseñanza y aprendizaje significativos. Lo que repercute en un deber de las personas 

profesionales docentes de explorar sus habilidades en esta área, para así poder 

fortalecerlas y utilizarlas en su quehacer diario de forma efectiva. 

 

Función Docente 

Las funciones que las personas deben seguir en el ámbito laboral se encuentran 

claramente identificadas, y el área educativa, no es la excepción. Es posible identificar 

bien los puestos de trabajo y sus respectivos roles de una institución de enseñanza: 
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directores, docentes, secretarias, estudiantes, limpieza y mantenimiento, transporte, 

finanzas y alimentación. 

Sin embargo, los roles para las personas docentes se han establecido a lo largo 

de la historia y se encuentran arraigados en la mente del colectivo: los profesionales en 

docencia son transmisores de conocimiento y además deben utilizar los recursos de 

forma óptima para que el aprendizaje en sus estudiantes sea el ómejor. 

Para comprender aún más a profundidad la función docente, se puede afirmar 

que un docente es quien transmite el conocimiento a una persona y que su papel es 

meramente facilitador de contenidos. Ahora bien, según las nuevas corrientes e 

investigaciones se ha dejado de lado ese aspecto lineal y jerárquico de transmisión de 

conocimientos y se ha enfocado en el estudiante y que el docente debe ser una canal para 

que los estudiantes descubran y construyan su propio conocimiento con una guía que 

será determinada por un maestro, de esta manera lo expone Ausubel (1973), quien es 

pionero en el tema del aprendizaje significativo, el cual, expone que se parte del 

conocimiento previo sobre determinado tema y se introduce nueva información, a partir 

de este proceso se construyen nuevos conocimientos, de este modo se deja de lado ese 

papel que se pensaba tenía el profesional en enseñanza para darle paso a la persona 

docente en su papel de mediador en la adquisición de nuevos aprendizajes. Así lo afirma 

Mora (2015) cuando explica que “visualizan al personal docente como facilitador de los 

procesos requeridos para construir conocimiento.” (p.23)  

El trabajo docente, es un rol que demanda excelencia, no solo por parte de sus 

superiores, también de los padres de familia y sus estudiantes. Por ello, a continuación, 

se consideran algunas características del docente efectivo, expuestas por Torres del 

Castillo (1998): 

1. Dominio de los saberes propios de su área de enseñanza, bajo un criterio 

profesional comprendiendo la cultura y las realidades sociales. 

2. Pone en práctica una pedagogía activa e interdisciplinaria, tomando la iniciativa 

en ideas y proyectos innovadores. 

3. Trabaja en equipo y pone en práctica la autocrítica y auto-reflexión de su labor 

y estimula a sus alumnos a hacerlo. 
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4. Desarrolla en sus alumnos conocimientos, cualidades, habilidades y valores 

indispensables para el futuro, a la vez que detecta problemas y los soluciona. 

5. Sale de las fronteras de la escuela y educa fuera de ellas, haciendo uso de todos 

los recursos (contexto, comunidad, padres de familia) y los involucra dentro del 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

6. Aprende cada día, está en constante cambio y es un gran estudiante. 

7. Hace uso de las tecnologías y lo que la sociedad del conocimiento exige. 

8. Sus alumnos lo ven como un modelo a seguir, más que como una autoridad que 

respetar. 

Sin embargo, cabe mencionar que las características indicadas pueden variar 

dependiendo el contexto en el que el docente se encuentre, por lo tanto, no se consideran 

como invariables. En síntesis, tomando en cuenta lo anteriormente mencionado, se 

afirma que el docente es una persona que posee una serie de habilidades y entre ellas 

muy importantes las habilidades sociales; además debe ser una persona congruente, no 

solamente en su saber, sino que también en su hacer, así como proteger o resguardar un 

tema de prestigio profesional. Ante ello cabe mencionar algunas pautas en relación a 

este apartado que menciona Moreno (2006), las cuáles son: 

- El o la docente debe ser puntual. 

- Debe llevar la clase preparada y organizada. 

- Debe evitar señalar públicamente ante el grupo de estudiantes situaciones. 

particulares personales y académicas de ellos. 

- Conocer adecuadamente al grupo de estudiantes. 

- Utilizar de forma eficaz la voz. 

- Ubicarse adecuadamente en el aula. 

- Corregir diariamente los deberes y trabajos propuestos. 

- Cuidar el orden y la limpieza del aula. 

- Preparar adecuadamente los exámenes o pruebas. 

- Establecer relaciones interpersonales que favorezcan el asesoramiento personal.  

Particularmente, el cuerpo docente se convierte en la representación de la 

institución esto por estar en contacto continuo con la mayor parte de los miembros de la 

comunidad educativa, logran proyectar su personalidad, lo que evidencia sus fortalezas 
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o debilidades, al exponer su forma de ser. Lo anterior forma un entretejido de 

personalidades que, al ser guiadas por las normativas de la institución, permiten la 

organización institucional particular de cada centro, lo que contribuye a la conformación 

de una cultura de trabajo y por ende un adecuado trabajo en equipo. 

Así mismo, la persona docente se convierte en mediador y facilitador de procesos 

de enseñanza y aprendizaje, no solamente a nivel académico, sino personal, social y 

emocional. Así lo argumenta Murillo (2009), al indicar que: 

 

La responsabilidad social del docente va más allá de la enseñanza de una serie 

de temáticas, su tarea es promover el desarrollo de destrezas y habilidades en los 

alumnos y; por tanto, hacerlos portadores de las herramientas básicas para 

desempeñarse con éxito en diferentes contextos socioculturales. (p.101) 

 

 Se puede observar la importancia que tiene la función docente en cuanto a las 

habilidades. Por ende, una docente que conoce bien sus habilidades sociales, puede 

también guiar a sus estudiantes en el descubrimiento y concientización de sus propias 

habilidades. 

 

Habilidades 

Los seres humanos, poseen una serie de características muy complejas que les 

permiten desarrollarse a lo largo de su vida. Estas características podrían ser físicas o 

personales y por lo tanto forman parte esencial de la personalidad, desempeño y 

quehacer diario de cada individuo. 

También dentro de estas características se pueden mencionar distintas 

capacidades que les permiten enfrentar la vida diaria. Estas capacidades llegan a formar 

parte importante del desarrollo, las cuáles pueden variar, mejorar e integrar nuevas a lo 

largo de la vida. Las mismas, en muchas ocasiones son denominadas cómo habilidades.  

En el presente estudio, se conocerá el concepto de habilidad y además se 

enfatizará en el tipo de habilidad social. Lo cual, se desarrollará a continuación: 

Definición de Habilidad. Desde antes de nacer los seres humanos empiezan a 

desarrollar las habilidades y así durante toda la vida. Este constructo es fundamental 
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para el bienestar tanto individual como social y son indispensables en el desarrollo del 

individuo.  El ser humano requiere de herramientas para tener una vida sana, feliz y 

próspera. Dentro de esas herramientas se encuentran las habilidades, que se convierten 

en eje medular para que la persona desarrolle exitosamente es su vida académica, 

educativa, social y familiar. 

Se define como habilidades a aquellas competencias que deben desarrollar las 

personas en una sociedad en cambio constante para lograr de manera eficaz una tarea. 

También como aquellas capacidades necesarias para desarrollar una función. Sin 

embargo, este concepto podría variar según el contexto, la cultura o los objetos de 

estudio. Para Rodríguez y Bermúdez (1993) “… lo que en un momento para nosotros 

constituye una habilidad, en otro puede ser una acción de otra habilidad más general” 

(p. 30). 

Las habilidades ofrecen al ser humano las forma para enfrentar la cotidianidad 

en cuanto a comportamientos o acciones aprendidas o adiestradas durante su desarrollo 

y crecimiento.  Según Pueyo (2010), las habilidades “son la plasmación de aquellas 

capacidades genéricas en el ámbito del comportamiento cotidiano del sujeto y, por tanto, 

con contenidos específicos adquiridos por aprendizaje y entrenamiento” (p. 130). 

Una habilidad es, por ende, un conjunto de acciones, que en determinada 

situación permiten resolver las demandas del momento. El ser humano posee un 

sinnúmero de habilidades, muchas las concientizan y otras son instintivas. Así lo 

presenta La Corporación Andina de Fomento (2016), al indicar que las habilidades “Son 

las capacidades con las que cuenta una persona para resolver de manera eficaz distintos 

problemas, y no solo incluyen el conocimiento o el razonamiento abstracto, sino 

aspectos de la personalidad, creencias y hasta destrezas físicas” (p. 5). 

Las habilidades que posee cada individuo determinan el por qué para algunos es 

más fácil aprender alguna tarea y para otros no lo es. Ante esto, González y Solano (s,f), 

indican que “Las habilidades son cadenas de comportamiento motor y/o mental, 

almacenadas en la memoria, que se recuperan cuando las necesitamos para relacionarnos 

con el medio” (p3). 

Según algunos autores, las habilidades pueden ser innatas o aprendidas, ya que 

algunas se adquieren mediante la práctica y el error. Existen diferentes tipos de 
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habilidades: las cognitivas, las físicas y las sociales. Según Cartilla IV (2017), las 

habilidades son “la adquisición y aplicación de herramientas específicas que nos 

permitirán ser responsables de nuestras propias acciones, cuidándonos a nosotros/as 

mismos/as y relacionándonos con los y las demás de forma asertiva” (p. 5). 

Una habilidad es, cuando un individuo acciona sus conocimientos, para alcanzar 

un objetivo, es decir, pone en ejercicio sus sapiencias para dirigir el proceso de 

operaciones que lo llevan a cumplir con una tarea o trabajo determinado. Según Clarke 

y Winch 2006 (citado por Portillo-Torres 2017) plantea que “la habilidad representa una 

propiedad individual, una destreza física y mental para realizar una tarea en el proceso 

del trabajo” (p. 3). 

Así mismo, Robert Katz (1974), como pionero en el tema de habilidades, en el 

área de recursos humanos, indica que, “Las habilidades son una capacidad que puede 

desarrollarse, no necesariamente innata, y que se manifiesta en el rendimiento, no sólo 

en el potencial” (párr. 5). Es así, como se puede inferir que cada individuo posee 

habilidades y además con la experiencia y conocimiento puede fortalecer sus habilidades 

o desarrollar nuevas de acuerdo con las demandas de la vida. 

Existen distintos tipos de habilidades que el individuo por herencia, por 

capacidad intelectual, entorno, experiencias y aprendizajes tiene más desarrolladas que 

otras. Esto implica que según las diferentes actividades que haya realizado a lo largo de 

su vida, pueden identificarse sus áreas de dominancia en cuanto a las habilidades que 

posee. 

Dentro de las habilidades que se pueden mencionar están: las cognitivas, las 

sociales, y las físicas. Para efectos de esta investigación se estudiarán las habilidades 

sociales ya que estas van a influir de manera directa en el desempeño de los profesionales 

en educación, quienes son el sujeto de estudio. 

Existe una variante de las habilidades que ha sido tendencia en los últimos 

tiempos, son las habilidades blandas, las cuáles se definen según James y James, citado 

por Tito (2016), como “un conjunto de cualidades personales como: comunicación, 

liderazgo, servicio al cliente, resolución de problemas, trabajo en equipo, que permiten 

a los individuos tener éxito en el mercado laboral y promover su carrera” (p.62). Como 

se destaca, estas habilidades incluyen las sociales, pero además involucran las 
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habilidades cognitivas, las físicas y de comunicación. Pues es un conjunto de destrezas 

que permiten al ser humano, no solo relacionarse con su medio, sino desarrollarse en 

todos los hábitos de su vida. Se diferencia de las habilidades sociales, dado que estas 

últimas están íntimamente ligadas a la interrelación entre individuos. 

 

Habilidades sociales 

Para plantear el concepto de habilidad social, es importante mencionar que es un 

tema complejo que posee una naturaleza multidimensional, es decir, que posee variedad 

de definiciones, mismas que se pueden relacionar con otros términos y habilidades. 

Según Betina y Contini (2011), “… en literatura especializada suele encontrarse 

términos tales como habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, 

habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal, destrezas sociales, 

intercambios sociales, conductas e intercambio social, entre otros” (pp. 162-163). 

Algunos de los retos que se presentan para definir el concepto de habilidad 

social, provienen de la cantidad de publicaciones e investigaciones, donde para referirse 

a este tema, se emplean términos diversos, como lo era a mediados de 1970, dónde se 

sustituyó el término de conducta asertiva por habilidades sociales. Otro elemento a 

considerar es el contexto cultural dónde se emplee el término de habilidad social, esto 

debido a los comportamientos sociales que se dan en cada cultura, nivel educativo, 

económico o social, que van a influir meramente en las diferencias individuales. Y, por 

último, debido a que las definiciones del concepto, se han sopesado en la descripción de 

los comportamientos sociales, más que en las capacidades que se obtienen de las 

mismas. 

Basado en este constructo, Fernández Ballesteros, (citado por Betina y Contini, 

2011), presenta algunas características de las habilidades sociales, Las cuales son: 

a) Heterogeneidad: Pues las habilidades sociales poseen diversidad de 

comportamientos, con varios niveles de funcionamiento e incluye todos los 

contextos dónde se puede dar la actividad del individuo. 

b) Naturaleza interactiva del comportamiento social: se da lugar en una secuencia 

establecida y de forma integrada. 
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c) Especificidad situacional del comportamiento social: hace imprescindible a los 

contextos socioculturales.  

Otras características de las habilidades sociales que se pueden mencionar es que 

estas: Son conductas aprendidas, facilitan la relación con otros, permiten la 

reivindicación de los propios derechos, sin negar los de los demás, evita la ansiedad y 

facilitan la comunicación emocional y la resolución de problemas, (Díaz, 2011). Como 

se puede observar, las características son variadas y por ende posee una amplia gama de 

conceptos, sin embargo, se puede denotar una constante en cuanto al concepto y los 

rasgos de las habilidades sociales, encontrando factores en común en los distintos 

autores que investigan o citan estas habilidades. 

Las habilidades sociales son aquellas que se ven involucradas en el trato con los 

demás y la comunicación permanente con las personas. Las habilidades sociales 

permiten al ser humano su interacción con los demás, tanto a nivel comunicativo como 

el trato con otros. Incluye comportamientos, pensamientos y emociones. Por esto cuándo 

se habla de habilidades sociales, se pueden considerar algunos temas afines como los 

son la empatía, asertividad, control de emociones, valores, comunicación y relaciones 

interpersonales. 

Según Dongil y Cano (2014), “Las habilidades sociales se pueden definir como 

un conjunto de capacidades y destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos 

con otras personas de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros 

sentimientos, opiniones, deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin 

experimentar tensión, ansiedad u otras emociones negativas” (p. 2). Cabe resaltar de 

dicho concepto, que cuando se domina o se conoce con certeza la habilidad social que 

se pone en práctica, no se visualiza margen para sentimientos o emociones negativas. 

Ante ello, la seguridad y la confianza que generan las habilidades sociales, tienen 

un rol fundamental, especialmente cuando se trata del ámbito educativo, debido a que la 

persona docente necesita ser capaz de trasmitir los conocimientos de forma efectiva, así 

como también desempeñarse cómo figura de autoridad en cuanto al manejo de grupo, 

toma de decisiones, establecimiento de límites y consecuencias; logrando todo lo 

anterior en un ambiente sano y seguro para sus educandos y para sus compañeros de 

trabajo.  
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El ser humano por su naturaleza es social, lo que quiere decir que siempre deberá 

interactuar en sociedad, en grupo, lo que plantea implica retos de manera constante, ya 

que se enfrenta a diferentes personalidades, contextos y ambientes. Para ello, la persona 

busca estrategias que le permiten relacionarse con otras, generando habilidades sociales 

que le faciliten tal interacción en un grupo determinado. Esto se da en cada etapa del 

desarrollo del individuo. 

Las habilidades sociales se adquieren a través del aprendizaje, por ende, la etapa 

de la niñez se convierte en una de las más contundentes con el desarrollo de estas. El 

desarrollo de dichas habilidades está relacionado al reforzamiento social que se dé en el 

entorno en el que se desarrolla la persona. Para Betina y Contini (2011), “El desarrollo 

de las habilidades sociales está estrechamente vinculado a las adquisiciones evolutivas” 

(p. 165). 

Con lo anterior se puede señalar que, en la infancia temprana, las habilidades 

sociales son esenciales para enfrentar situaciones como por ejemplo de qué modo iniciar 

un juego, pedir un favor o expresarse en situaciones cotidianas, a medida que el niño 

crece, estas son esenciales para la comunicación verbal y la interacción entre pares. 

Conforme se avanza en edad, dichas habilidades se vuelven más complejas, con respecto 

a la interacción entre iguales, encajar en grupo o establecer relaciones de pareja. Así 

como conductas juiciosas y que conllevan comportamientos sociales más elaborados y 

desafiantes respecto a las normas sociales. 

Por tal razón, la práctica de habilidades sociales es necesaria durante el 

desarrollo del ser humano, puesto que permite a las personas interactuar de forma 

exitosa, positiva, empática y asertiva en las diferentes etapas y contextos de vida que 

atraviesa, en la etapa de adultez una muy importante, es el ámbito laboral.   

Díaz, (2011), define las habilidades sociales como un comportamiento que lleva 

a resolver un conflicto social de manera efectiva. Dentro de los estándares de cada 

ocupación se encuentra el hacer las cosas de manera conjunta, es decir, en equipo o bien, 

laborar para otra persona, por lo tanto, lo anterior supone de manera consecuente, el 

hecho mantener relaciones con compañeros. A esta capacidad de poner en práctica de 

una manera eficaz los conocimientos que cada persona posee, tomando en cuenta la 

relación armoniosa con las personas con las que se debe trabajar, se le conoce como 
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habilidad social. De este modo las habilidades sociales han sido vistas como un 

instrumento para la resolución de conflictos, situaciones y tareas. 

Existen elementos que constituyen las habilidades sociales, que permiten 

comprender aún mejor todo aquello que incluye este concepto. Para Hofstadt (2005), 

hay tres tipos de constructos, los cuáles son: los componentes conductuales, los 

cognitivos y los fisiológicos. A continuación, se detalla cada uno de estos constructos: 

- Componentes conductuales: Se refieren a aquellas características que son 

observables a simple vista. Por ejemplo: expresión facial, mirada, sonrisa, 

postura, orientación, distancia física, paraverbales como la voz, el tono y la 

velocidad. Por medio de ellos se pueden intuir algunas de las habilidades sociales 

que posee el individuo y a la vez aquellas que no posee o debe reforzar. Así 

mismo estas características son comunicativas. 

- Componentes cognitivos: Son aquellas características que tienen que ver con las 

experiencias y aquellos constructos que la persona posee en base a lo aprendido. 

Las competencias, las estrategias de codificación y las expectativas, son parte de 

estos componentes. 

- Componentes fisiológicos: Estas se componen de aquellas respuestas 

fisiológicas del cuerpo ante los estímulos. Por ejemplo: La frecuencia cardiaca, 

la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas electro dermales 

(temperatura del cuerpo). 

Para cada situación, existen habilidades necesarias que se requieren para 

enfrentar o superar ese reto. Así lo menciona Díaz (2011), al indicar que “Existen unas 

habilidades sociales básicas y otras más complejas. Sin las primeras no podemos 

aprender y desarrollar las segundas” (p. 26). Dependiendo la situación o contexto se 

requerirá de unas habilidades u otras, dado que influye las características de lo que 

sucede y además la dificultad que se pueda presentar, se deben de conocer las distintas 

habilidades sociales que existen y sus rasgos y manifestaciones en el individuo. 

Diferentes autores coinciden con ciertos criterios al referirse a las habilidades 

sociales, pero otros tienen sus propias opiniones y por ende, mencionan componentes 

distintos. Es por ello que es de suma importancia, mencionar los distintos enfoques, para 

poder crear un panorama general de estas subcategorías o tipos y así definir las que se 
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utilizarán en el presente proyecto. Al tener amplitud de conocimiento sobre las mismas, 

se evidencia aquellas habilidades sociales que están interrelacionadas con la actividad 

docente en el área de preescolar y, por ende, así poder dar orientación a la ruta de trabajo. 

Para Patricio, Maia y Bezerra (2015), las habilidades sociales incluyen cortesía, 

empatía, autocontrol, enfoque emocional, agilidad social y asertividad. Puesto que, para 

estos autores, el desarrollo de estas es importante para el individuo, ya que procuran que 

este se ocupe de sus propias emociones y a la vez pueda vivir en sociedad de forma sana 

y congruente con su interior. 

Por otro lado, se expone el criterio de Torres (1997), citado por Flores, García, 

Calsina y Yapuchura (2016); quien expresa que las habilidades sociales no son parte de 

la personalidad, sino un conjunto de rasgos o comportamientos aprendidos y adquiridos 

en el desarrollo de la persona. Menciona que algunas de estas son: habilidades básicas 

de interacción social como sonreír, saludar, cortesía y amabilidad; habilidades para 

hacer amigos y amigas al jugar con otros, pedir ayuda, cooperar y compartir. Así mismo, 

sugiere habilidades conversacionales para iniciar, mantener y terminar conversaciones 

individuales o en grupo; otras habilidades relacionadas con los sentimientos, opiniones 

y emociones; habilidades de solución de situaciones conflictivas interpersonales y las 

habilidades para relacionarse con adultos para conversar, pedir algo, solucionar 

problemas, entre otros.  

Otros autores coinciden en que las habilidades sociales incluyen asertividad, la 

autoestima y la inteligencia emocional (Goleman 2005). Recalca la importancia de las 

creencias, valores, formas de percibir y evaluar la realidad, así como su influencia en la 

comunicación y las relaciones interpersonales y por ende el desempeño de funciones de 

una organización o equipo de trabajo.  

En un estudio realizado por Tapia y Cubo (2017), dónde se investigaron las 

habilidades sociales en los participantes de la educación, se resaltan los conceptos de: 

empatía, escucha, respeto, tolerancia, comunicación y liderazgo. Estos mismos autores 

concluyen que las habilidades sociales para el desempeño docente son: 

- Habilidades empáticas y solidarias 

- Habilidades conversacionales 

- Habilidades de autoafirmación 
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- Habilidades de colaboración 

- Habilidades para compartir 

- Habilidades de resolución de conflictos.  

Para el presente proyecto, ha determinado que, dentro de todas las subcategorías 

o componentes de las habilidades sociales, las que están relacionadas principalmente en 

el rol docente en preescolar son: empatía, asertividad, escucha activa e inteligencia 

emocional. Mismas que al analizar las diferentes posiciones de los autores, resumen 

todas aquellas mencionadas en la teoría. Por este motivo se detalla cada una de éstas con 

sus respectivas características, conceptualización y generalidades a continuación: 

 

Asertividad 

El término asertividad se define como la manera en que se interactúa con las 

personas de una manera saludable. Una persona que ha desarrollado asertividad sabe 

comunicar sus sentimientos, pensamientos, defiende sus criterios y manifiesta sus 

opiniones de una manera pacífica. Lo anterior se ve respaldado por Carrillo (2016) al 

manifestar que la persona que utiliza un estilo asertivo, 

 

Se caracteriza por defender sus derechos de manera apropiada sin ofender a los 

demás, piensan en sí mismos y en los demás. Mantienen el contacto ocular, una 

postura recta y relajada, utilizan verbalizaciones positivas. Se sienten a gusto en 

las relaciones con los demás y consigo mismo, satisfechos con las cosas que 

hacen y dicen (p.30). 

 

Una persona asertiva, por ende, sabe muy bien cómo comunicar sus ideas y 

necesidades. Expresa sus sentimientos en el momento adecuado y utilizando la estrategia 

correcta de comunicación, tomando en cuenta al receptor del mensaje y los efectos que 

causará su mensaje o acción.  Balart (2013), menciona que la asertividad “Es valorar 

tanto la propia perspectiva como la del otro, sin sentirse amenazado por la diferencia, 

pero si reforzado por la convicción de que, aunque se comprende al otro, se defiende 

también la propia postura” (p. 87). Con esta estrategia se busca una alternativa que 

beneficie ambas partes. 
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Existen distintos enfoques que encierran el concepto de asertividad. Entre ellos 

se puede mencionar el enfoque cognitivo que menciona Gaeta y Galvanovkis (2009), 

donde expresan que “el comportamiento asertivo consiste en expresar lo que se cree, se 

siente y se desea de forma directa y honesta, haciendo valer los propios derechos y 

respetando los derechos de los demás” (p. 404). 

Hay cuatro procedimientos básicos, según exponen estos autores para lograr un 

comportamiento asertivo, son: Enseñar la diferencia entre asertividad y agresividad, 

ayudar a la persona a aceptar e identificar los derechos propios y los de los demás, 

reducir obstáculos afectivos y cognitivos para actuar de forma asertiva, disminuyendo 

la ansiedad, las ideas irracionales, la culpa; y, por último, desarrollar por medio de la 

práctica de los métodos anteriores, la destreza asertiva.  

El enfoque humanista, se centra, en utilizar una técnica que permita en esta 

ocasión ver los valores, principios y la auto realización del ser humano, en lugar de los 

comportamientos y las conductas. Así expresa Pick y Vargas (1990), quienes consideran 

que para ser asertivo hay que aceptarse y valorarse, así como respetar a otros, ser firme 

en sus opiniones para comunicarlas con claridad, eligiendo el lugar y el momento más 

apropiado. Desde este enfoque la asertividad tiene que ver con la autoestima, la 

seguridad, el dominio propio y el sistema de valores que posee una persona. 

En síntesis, ambos enfoques desde la parte cognitiva y la parte humanista 

muestran como una persona asertiva tiene control de sus acciones, actitudes y 

comportamientos para comunicarse y expresar sus sentimientos e ideas de forma 

adecuada, sin interponerse ante los demás, ni lastimar o lesionar las relaciones. Es por 

esto que es necesario, desarrollar esta habilidad, pues influye tanto a nivel laboral, 

personal, familiar, social y educativo.  

Para fortalecer la asertividad es necesaria la disposición del individuo para 

cambiar algunos hábitos y actitudes. Pues estas desencadenan comportamientos o 

reacciones en la comunicación que obstaculizan la conducta asertiva. Así mismo, se 

debe que tomar en cuenta los niveles de funcionamiento del ser humano, que son lo 

cognitivo, lo emocional y lo motórico, pues esto es la estructura de la conducta. Para 

comprender mejor, se mencionan las técnicas expuestas por Castanyer (1996) a 

continuación: 
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a) Técnicas de restauración cognitivas: consiste en tomar conciencia que poseen las 

creencias en sí mismo, si son irracionales, automáticamente envían un estímulo 

problemático y generan que el individuo se sienta mal. Esto debido a que las 

creencias que están profundamente arraigadas son las que ocasionan que se vea 

la realidad de una forma u otra, con algunos sentimientos u otros. 

b) También tomar conciencia de los pensamientos, esto por medio de auto registros, 

para que la persona poco a poco pueda ser capaz de analizar los mismos para 

detectar a que idea irracional o creencia pertenece cada uno, así puede elegir 

pensamientos alternativos que se contrapongan a lo que generalmente hace daño 

a la persona. Así cambiar los pensamientos irracionales, por racionales, por 

medio de la puesta en práctica los argumentos racionales elegidos, con 

constancia y continuidad. 

c) Técnicas en habilidades sociales: Se enfoca en desarrollar los déficits 

conductuales del sujeto, por medio del entrenamiento de conductas concretas que 

puede mostrar a los demás. Por lo que conviene que la persona tenga 

conocimiento de lo común de las respuestas asertivas, para que se haga una idea 

de cómo reaccionar o comportarse ante distintas situaciones o estímulos. 

Algunos tipos de conducta asertiva son: Asertividad positiva (lo bueno que se ve 

en otros), respuesta asertiva elemental (expresión de intereses y derechos), 

respuesta asertiva ascendente (firmeza de la respuesta), respuesta asertiva con 

conocimiento (empatía), asertividad subjetiva y respuesta asertiva frente a la 

sumisión o la agresividad. 

d) Técnicas de reducción de ansiedad: Relajación (progresiva o muscular y 

entrenamiento autógeno) y respiración (abdominal). 

e) Técnicas de resolución de problemas: Estas son relacionadas junto a la 

resolución alternativa de conflictos, es necesaria conocerlas dentro de las 

técnicas para asertividad, pues el resultado de emplearla es mejorar en sí, la 

forma de afrontar el conflicto. 
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Escucha activa 

La comunicación es parte esencial de la naturaleza humana, es un intercambio 

de mensajes, donde una parte emite el mensaje y la otra lo recibe, ya sea por medio de 

la escucha, la interpretación, la visión o el tacto. Dentro de este proceso se da la 

necesidad de compartir pensamientos, ideas, deseos y sentimientos, es aquí donde la 

escucha activa toma especial relevancia para que realmente el contenido que pretende 

dar el emisor sea recibido adecuadamente por el receptor. 

La escucha se ha estudiado dentro del proceso de la comunicación interpersonal, 

que posee tres etapas: la trasmisión, la recepción o la escucha y la realimentación. Sin 

embargo, en los últimos años, la actividad de escuchar ha recibido un trato independiente 

a este proceso, debido a la importancia que tiene este rubro dentro de la comunicación. 

Puesto que, para poder comunicarse asertivamente, antes se tiene que haber escuchado 

con atención, para poder expresarse de forma correcta y de acuerdo a las necesidades 

del emisor. 

Se pasa más tiempo escuchando, que hablando. Según Cordina (2004), “del 

tiempo total que dedicamos a la comunicación, el 22% se emplea en leer o escribir, el 

23% en hablar, y el 55% en escuchar” (parr. 3). Es por esto que la escucha activa es 

catalogada dentro de las habilidades sociales más importantes y necesarias en la 

interacción con otros.  

Un concepto amplio de la escucha activa es el presentado por Balart (2013), que 

indica que: 

 

La escucha activa es escuchar con atención lo que el otro dice con su 

comunicación verbal y no verbal, con la mirada, tono de voz, postura, etc. Para 

que se pueda producir una verdadera escucha activa, es necesario estar en un 

estado de atención plena o consciente, lo que permite advertir de forma evidente 

los estímulos que nos llegan del exterior (p. 86). 

 

La escucha activa es definida por Goleman (2005) como “ir más allá de lo que 

se dice: hacer preguntas y repetir con palabras propias lo que se ha oído a fin de 

asegurarse que se ha entendido bien” (p.178), lo anterior evidencia que es fundamental 



42 
 

 
 

la clarificación en los procesos de comunicación, de esta manera las personas se 

aseguran de comprender bien y la persona que emite el mensaje sabe que ha sido 

escuchada y muy importante, comprendida. La escucha activa está íntimamente 

relacionada con la empatía, pues no se puede suponer una persona empática, la cual 

también se muestra como habilidad social, sin la destreza de escuchar, pues es escuchar 

muy atentamente, silenciando hasta los pensamientos, sin anticipar respuestas y 

escuchando con todo, incluso el lenguaje no verbal debe reflejar que se está poniendo 

atención a lo que la persona desea manifestar. 

Así mismo, una persona que no desarrolla la habilidad de escucha activa, podría 

dar la impresión de que es una persona indiferente y hasta insensible a lo que las 

personas quieren o necesitan comunicar. La escucha activa da como resultado adecuadas 

relaciones sociales en los diferentes contextos dónde se manifieste. 

Esta habilidad, es necesaria en todos los ámbitos de la vida, pues su deficiencia 

podría ser un generador de conflictos. Por esta razón, es importante reforzar técnicas 

que permitan al individuo fortalecer la escucha activa. Para Codina (2004), algunos 

beneficios de escuchar activamente son: 

- Aumenta la autoestima de la persona que emite el mensaje verbal. 

- Permite a quién escucha identificar sentimientos, intereses y necesidades de 

quién habla. 

- Se reduce el conflicto, por interpretaciones incorrectas. 

- Se aprende del otro 

- Aumenta el marco de referencia, como la cultura, conocimiento de quién 

escucha. 

- Al escuchar activamente, proyecta respeto e inteligencia. 

Los beneficios de la escucha activa son variados y depende el contexto pueden 

aumentar, mejorando la comunicación al generar un clima positivo para la relaciones 

interpersonales y además brinda un espacio de respeto, armonía y consideración entre 

los participantes del proceso. Al conocer los favores de la escucha activa, surge la 

importancia de buscar técnicas que generen herramientas en cuanto esta habilidad, entre 

las cuáles se pueden mencionar: 
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Evitar interrumpir al interlocutor cuando está dando el mensaje. No hablar, sólo escuchar 

y luego de un tiempo prudencial o cuando la persona termine de hablar, se puede brindar 

realimentación de lo escuchado. 

1. Poner atención a las palabras y gestos, desde la concentración y atención 

focalizada. Permitir al que habla sentirse cómodo en la conversación 

2. Repetir o parafrasear lo que dice el hablante, con el fin de asegurarnos que se ha 

comprendido bien el mensaje. 

3. Evitar las suposiciones previas, pues pueden generar barreras de comunicación. 

4. Hacer contacto visual con la persona que habla. 

5. Mostrar interés por lo que se nos dice. Demostrar que se desea escuchar. 

6. Preparar el ambiente para la comunicación: Un lugar con ambiente tranquilo, 

apartar tiempo para escuchar con paciencia sin apresurarse y elegir el momento 

propicio. 

7. Dedicar el espacio solo a escuchar, sin realizar otras tareas al mismo tiempo. 

8. Evitar emitir criterios, dar consejos o hacer juicios de valor. 

9. Ser empáticos al escuchar, pues de esta forma se puede comprender 

profundamente lo que está queriendo comunicar el individuo, desde lo verbal 

hasta lo no verbal. 

10. Eliminar distractores. 

11. Ser paciente, dar el tiempo que sea necesario al escuchar. 

12. Mantener la calma. 

13. Hacer preguntas, es una buena técnica para estimular al otro. 

Estas técnicas son factibles, en cuanto la persona las ponga en práctica en su 

cotidianidad.  La escucha es muy importante cuando se da un proceso de comunicación, 

ya que, permite que el mensaje sea comprendido por el receptor. Es por ello que, dentro 

de las habilidades sociales, la escucha activa es muy importante, pues favorece las 

relaciones con los demás por medio de la comunicación. 

Ken Cloke, citado por Codina (2004), en su diseño de sistemas para la solución 

de conflictos propone las siguientes respuestas en una escucha activa: 

a) Interesarse: Muestre que le importan los asuntos que le comunican y exprese 

satisfacción por la confianza brindada. 
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b) Alentar: Mostrar que se desea que continúe hablando. 

c) Preguntar: Deseo de comprender lo que se dice, pidiendo más información. 

d) Retroalimentar o replantear: Mostrar que se comprende lo que siente el hablante 

al responder con alguna expresión de sentimiento. 

e) Resumir: Al devolver un resumen de lo que se dijo, muestra que se puso atención 

y así se puede ampliar la conversación a asuntos más profundos o a nuevas ideas. 

La interacción con otros seres humanos requiere de ciertas habilidades, como la 

resolución pacífica de conflictos y la escucha activa; estos favorecen en este sentido al 

individuo, puesto que permite que procesos eficaces dentro de las dinámicas sociales. 

Es necesario contemplar y poner en práctica a diario estrategias que permitan fortalecer 

la escucha activa, para mejorar las relaciones sociales y potencializar la integración de 

las personas en la sociedad.  

 

Empatía 

En el proceso de indagación de teorías sobre la empatía, se encuentran distintas 

definiciones, basadas en la rama de estudio que se investigue. Desde el área científica 

no existe una definición única, pues se trata de un campo conceptual en construcción. 

Desde el área social, varía según el contexto, pero el común denominador es que tiene 

que ver con la comprensión, reconocimiento e identificación. Ante esto, López, 

Filippetti y Richaud (2014), indican que “la empatía es la capacidad de comprender los 

sentimientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento del otro como 

similar. Es una habilidad indispensable para los seres humanos” (p. 38). 

La empatía es conceptualizada por Goleman (2005) como un ‘radar social’, lo 

que quiere decir que esta habilidad permite al ser humano captar emociones de otras 

personas por medio de la sensibilización de canales receptores, lo que permite percibir 

lo que sienten los demás sin verbalizar nada. Por lo tanto, el desarrollo de esta destreza 

consiste, en síntesis, interpretar emociones ajenas. 

Así mismo Balart (2013), expresa que la empatía permite conectar con los 

demás, es una herramienta que lleva a la simpatía, buscando el ganar/ganar en cuanto a 

la relación con la otra persona, utilizando la escucha activa para mostrar interés, 

comprensión, entendimiento y respeto. Este concepto encierra algunos aspectos, dónde 
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se puede comprender que hay algunos que son innatos y otros aprendidos en el desarrollo 

del ser humano. 

Los cimientos de la empatía están impregnados en los seres humanos desde el 

nacimiento y se van desarrollando a lo largo de la vida en la interacción con otros, al 

experimentar relaciones de apego emocional, identificarse con pares, ser parte se un 

grupo que le da sentido de pertenecía, en la interacción con otros y demás situaciones 

que se dan a lo largo de la vida. Estas manifestaciones se dan de forma innata, lo que 

genera reacciones empáticas inconscientes en la persona. Sin embargo, las experiencias 

y vivencias de cada individuo, provocan un desgaste en la capacidad de empatía, lo que 

provoca en muchas ocasiones indiferencia y desapego, que no favorecen esta habilidad. 

Rivera (2019), menciona tres tipos de empatía. Los cuáles se detallan de forma 

general a continuación: 

- La empatía cognitiva: Cuando se adopta la perspectiva del otro al percibir lo que 

se observa. 

- La empatía emocional: Cuando se siente a la otra persona y se le hace ver que su 

situación y adopta su situación como parte de uno. 

- La preocupación empática: Cuando se nota que la otra persona requiere apoyo, 

se preocupan por su situación y le apoya de forma incondicional y espontánea.  

De lo anterior mencionado es que proviene la necesidad de fortalecer la empatía 

y concientizar al individuo de su práctica. Debido a que, pese a que es algo innato del 

ser humano, también se puede perder o anular a lo largo de la vida. Debido a que es 

parte de la cognición social, que forma parte de cómo se percibe a los demás y qué se 

piensa sobre ellos. 

La empatía es, por ende, una habilidad necesaria para crear nuevas relaciones o 

entender las que ya se tienen, de forma tal, que se puedan comprender las motivaciones, 

las realidades y limitaciones de la persona. En cualquier ámbito de la vida, la empatía 

llega a ser un recurso valioso, una herramienta para entender a los demás y mejorar la 

comunicación. 

Algunos elementos que permiten fortalecer esta habilidad, los menciona Rivera 

(2019), son: identificarse con el otro, escucha activa, comprensión y asertividad, ser 

solidarios y respetuosos. Como se puede denotar, esta habilidad se encuentra 
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estrechamente relacionada con otras habilidades sociales que se exponen en este 

proyecto. Esto debido a que existe una fusión en la interacción con otras personas y las 

herramientas básicas que posee el sujeto al nacer y desarrollarlas a lo largo de su vida. 

Para potenciar la empatía es necesario poner en práctica algunas estrategias, que 

Rivera (2019), menciona como primordiales en el fortalecimiento de esta habilidad: 

1. Hablar con extraños: Esta acción muestra interés por la naturaleza humana, lo 

que da como resultado expandirse y conocer personas con perspectivas 

diferentes. 

2. Desafiar prejuicios y descubrir puntos comunes: Desarrolla la tolerancia y la 

independencia para compartir con los demás. 

3. Probar la vida de los otros: Experimentar lo que viven los demás en cuanto a 

religión, cultura, educación, entre otros.  

4. Escuchar y abrirse: Buscar entender el estado emocional de los demás por medio 

de la escucha activa. 

5. Inspirar la acción de masas y cambio social: Concientizar sobre las situaciones 

injustas que se viven o de mayor desventaja. 

6. Desarrollar una ambiciosa perspicacia: Trabajar las diferencias con la empatía, 

para buscar soluciones que beneficien ambas partes. 

La puesta en práctica de esta habilidad social, permite a las personas dentro del 

marco laboral, comprender a sus colegas, así como también promover un espíritu de 

servicio, lo que promueve un ambiente de trabajo más armonioso. Dentro de las 

características que definen a un ser humano empático se encuentran personas que saben 

escuchar y estar atentos a las emociones de los demás, evidencian sensibilidad hacia la 

diversidad de puntos de vista, comprenden las necesidades de los otros y son solidarios. 

 

Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional está contemplada dentro de las habilidades sociales 

más influyentes en el desarrollo e interacción de las personas. Por ende, es necesario 

comprender la definición de inteligencia, para luego entrelazar este término con las 

emociones. Por esto para definirlo, se menciona el concepto brindado por Pueyo (2010), 
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La inteligencia es la característica más destacada del repertorio de atributos 

psicológicos de los humanos, que capacita a cada individuo para adaptarse 

exitosamente a su medio natural, un entorno social, cultural y tecnológico en el 

que destacan instituciones importantes como: la familia, la escuela, el trabajo, el 

grupo social. (p. 128) 

 

Al ser tan importante la inteligencia en la vida de los seres humanos, al largo de 

la historia, distintos estudiosos, se han dado a la tarea de estudiarla y han surgido 

distintas teorías referentes al tema.  Es allí donde se vinculan las emociones, el 

aprendizaje, la creatividad, el comportamiento y otras, con la inteligencia y aparecen 

conceptos que poco a poco han tomado forma. Como lo es el concepto de inteligencia 

emocional.  

Lussier y Achua (2011), consideran que la inteligencia emocional “es la 

capacidad para trabajar bien con las personas, y es esencial para las relaciones 

fructíferas” (p.40), lo que evidencia que este concepto se encuentra intrínsecamente 

vinculado a las habilidades sociales. Lo supra citado debido a que, la inteligencia 

emocional permite a la emoción “ponerse en pausa” y activar la razón para que la toma 

de decisiones en términos sociales sea lo más adecuada y acertada posible en respuesta 

a una determinada situación. Por ello, la inteligencia emocional se caracteriza como una 

de las habilidades sociales medulares en el ámbito tanto social, laboral como personal. 

Las emociones siempre han sido un campo bastante amplio de estudio y con ello, 

un universo infinito de descubrimientos en la vida del ser humano; actualmente, el 

equilibrio emocional de las personas es un campo de relevancia a la hora de realizar 

contrataciones para un puesto de trabajo, se ha convertido en un aspecto primordial a 

considerar para cualquier área en donde la persona desea desarrollarse. El concepto de 

“Inteligencia Emocional”, nace del autor Gardner en 1983 con su Teoría de Inteligencias 

Múltiples, quien considera que el ser humano está dotado de múltiples inteligencias que 

le permiten desarrollarse en diferentes entornos y épocas de su vida, algunas 

mayormente desarrolladas que otras. Debido a lo anterior, se considera como una 

categoría de análisis fundamental en el desarrollo del presente proyecto, pues esta 
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habilidad social está vinculada a otras habilidades de este tipo, que permiten que el ser 

humano se desenvuelva de manera exitosa en diferentes aspectos de su vida. 

Para Rivera (2019), “la inteligencia emocional es el sistema en que se engloban 

todas las habilidades relacionadas con la comunicación con el individuo y los 

sentimientos (ya sean propios o ajenos)” (p.8). Así mismo este autor menciona que está 

compuesta por las destrezas de autoconciencia, autocontrol, automotivación, habilidades 

sociales y la empatía.  

Para desarrollar la inteligencia emocional es necesario la sensibilidad y 

desarrollo permeable al sufrimiento propio y ajeno. Esto se logra por medio de una 

actitud empática y asertiva. Así mismo es necesario concientizar sobre las emociones, 

para interiorizar sobre las reacciones a estas mismas y así desarrollar un sistema de 

análisis interno que permite controlar las reacciones o conductas emocionales. 

Algunas de las características de una persona que es emocionalmente inteligente, 

son descritas por Rovira (2008), citado por Moreno (2006), dónde contempla las 

siguientes: Actitud positiva, reconocer los propios sentimientos y emociones, capacidad 

para reconocer sentimientos y emociones, empatía y autoestimas. De igual forma 

menciona: la motivación, ilusión, interés, capacidad de tomar decisiones, saber dar y 

recibir, tener valores alternativos, ser capaz de superar las dificultades y frustraciones y 

ser capaz de integrar polaridades.  Trabajar desde las emociones, es una constante que 

permite el desarrollo continuo del ser humano dentro de un ambiente sano y autónomo. 

 

Autoexploración de las habilidades sociales 

Para que las personas puedan conocer cuáles son las habilidades sociales que 

poseen y las que deben desarrollar, es necesario que cuenten con recursos de indagación 

y evaluación que les permitan el autoconocimiento y la exploración de sí mismos. Según 

Betina y Contini (2011), la evaluación o exploración de las habilidades sociales, 

conlleva un proceso de distintas fases, entre las cuales están: como primera fase, la 

identificación, clarificación y diagnóstico; la segunda fase contempla la programación 

de procesos de intervención y por último como tercera fase, se remite a la evaluación de 

los resultados de la intervención. 
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De ello, se rescata que la autoexploración de habilidades sociales es un proceso 

dónde se le permite al individuo, conocer, evaluar e identificar, sus capacidades en el 

área social, así mismo le permite poner en evidencia aquellos aspectos que requiere 

reforzar en ese contexto. Esto con el fin de, concientizar a la persona respecto a su área 

social y por ende encontrar alternativas de mejora y expansión de sus habilidades 

sociales.  

Este proceso de exploración también es visto como un diagnóstico, que permite 

a la persona conocer no solamente las habilidades sociales que posee, sino las posibles 

debilidades que presenta en esta área, así como también las fortalezas que posibilitan el 

aprendizaje, desarrollo y potencialización de habilidades más asertivas según el contexto 

o entorno del sujeto en estudio. Lo anterior, con el fin de comprender el comportamiento 

social como el resultado de factores propios del sujeto y relativos al medio ambiente en 

que se desarrolla. 

Es necesario, dentro de este proceso de autoexploración de habilidades sociales, 

utilizar un enfoque en el que convergen múltiples métodos, que integren diferentes 

técnicas de evaluación como lo son cuestionarios, entrevistas, registros de observación, 

entre otros. Por ejemplo, el cuestionario es un método de exploración que contempla un 

grupo de preguntas o ítems que se organizan de forma estructurada y coherente. 

Permiten la recolección de datos de algunos grupos o sujetos en particular, como fuentes 

primarias. No requiere de entrevistadores, pues se puede realizar de forma escrita. Su 

modelo uniforme facilita la contabilidad, comprobación y organización de la 

información recabada. 

Para García (2002), el cuestionario posee las siguientes características: “las 

preguntas claras y concretas, presentadas en un orden rígido y preestablecido que no 

puede alterarse; ellos generarán respuestas cortas y de contenido limitado” (p.4). Este 

instrumento permite el registro veraz y confiable de las respuestas para generar datos. 

Otro método es la entrevista como técnica de autoexploración y por ende de 

investigación, que se utiliza para conocer datos relativos de los grupos o personas en 

estudio. Es menos estructurada que los cuestionarios y requiere de la presencia de un 

entrevistador, pues se apoya de la comunicación verbal, así mismo permite la 

observación de los mensajes no verbales brindado así a más información. 
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Las entrevistas presentan algunas características, para García (2002), son las 

preguntas generales, también la comunicación verbal y el entrevistador. Todo esto 

permite un contenido profundo que provoca el análisis y proyecta resultados para la 

exploración de la persona u objeto de estudio.  Y la observación que Según Rojas 

(2013.), la observación “permite proporcionar información del comportamiento de los 

individuos o grupos sociales” (p. 208). Es importante registrar por escrito, grabación o 

fotografía, lo observado, con el fin de analizarlo con detenimiento y así extraer 

información enriquecedora de lo que se observó en el proceso de exploración. 

La observación es un apoyo fundamental para el proceso de exploración e 

investigación, pues de ella se desprende la mayor cantidad de datos. El registro de 

aquello que se observa, permite el análisis de los datos obtenidos en esta modalidad de 

recolección de información, para seleccionar los aspectos relevantes y significativos del 

objeto de estudio. Los registros de observación pueden ser estructurados, semi 

estructurados y no estructurados. Todas estas técnicas de recolección de información 

son viables en el proceso de autoexploración de habilidades sociales, ya sea con apoyo 

de una segunda persona o de forma individual con un análisis interno personal del sujeto 

 

Beneficios de las habilidades sociales 

Las habilidades sociales son un factor protector en la etapa infantil y 

adolescencia, que permiten el desarrollo sano hacia la vida adulta. Para Betina y Contini 

(2011), “La posibilidad de un sujeto de poner en juego habilidades sociales asertivas en 

el contexto en el cual vive permite un ajuste social satisfactorio” (p. 169). Pues según 

estas autoras, un desajuste o deficiencia en estas habilidades, tiene serias repercusiones 

en la autoestima, en el desarrollo de amistades estables, en la personalidad, madurez y 

las emociones. 

Por ende, la identificación y fortalecimiento de habilidades sociales en cada uno 

de los miembros del equipo de trabajo, beneficiaría no solo a la institución educativa, 

sino que resulta en un ganar-ganar en el que también se le facilita al colaborador 

descubrir y reforzar estas habilidades tanto a nivel personal y por ende a nivel general. 

De esta manera, el talento individual sobresale y le da paso a la creatividad y a la 

innovación, dejando de lado las rutinas y las costumbres tradicionales de trabajo, así, 
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cada persona va a desarrollar sus habilidades sociales y, por ende, el cumplimiento de 

una función determinada. Ante esto, Palomero (2009), indica que las habilidades 

sociales de las personas docentes afectan evidentemente el desempeño en el ejercicio de 

su profesión en cuanto la manera de ejercer la docencia y manejar las relaciones dentro 

del aula. 

Las habilidades sociales son beneficiosas para el área relacional. Así lo menciona 

López (2008), indica que estas habilidades permiten individuos “competentes no solo 

para afrontar retos cognitivos sino para gestionar soluciones integrales mediante la 

aplicación de habilidades de negociación, trabajo en equipo, asertividad y manejo de 

conflictos, entre otros” (p. 17). Lo que repercute en la calidad de vida de la persona. 

Las habilidades sociales de cada persona se convierten en una herramienta 

importante en resolución de conflictos, innovación, soluciones alternas a diferentes 

situaciones, lo que beneficia a la organización de la institución educativa. También el 

hecho de ser tomado en cuenta hace que cada colaborador logre un sentido de 

pertenencia dentro del equipo, se sienta útil, empoderado y de este modo va a buscar la 

mejora continua y a dar lo mejor de sí. Según Tapia y Cubo (2017), “Para desenvolverse 

adecuadamente, los profesores requieren diversas competencias entre las cuales están 

las habilidades sociales que constituyen un aspecto esencial en su desempeño 

profesional” (p. 5). Por lo que se puede afirmar que el área social es indispensable en el 

desarrollo laboral de las docentes. 

 

Fortalecimiento de habilidades sociales 

El fortalecimiento de las habilidades sociales es de vital importancia, ya que va 

a determinar el comportamiento en diferentes ámbitos de la vida de una persona y por 

ende el entorno y el desempeño exitoso en las diferentes áreas. Según Mateo y Mayta 

(2019) las personas que no fortalecen sus habilidades sociales en la vida adulta,  

 

Carecen de la capacidad para el trabajo en equipo; son incapaces de iniciar y 

aceptar cambios; se muestran poco competentes a nivel académico y/o laboral; 

manifiestan dificultades en su vida laboral, familiar y de pareja; son considerados 

problemáticos, poco comunicativos y confiables; no se sienten auto realizados y 
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valorados socialmente; tienen sentimientos inadecuados de fracaso y frustración; 

son proclives a presentar estrés y desórdenes del comportamiento.” (p.35) 

 

Fortalecer las habilidades sociales enmarca una variedad de repercusiones a 

nivel relacional en los contextos tanto individuales como colectivos de la persona que 

los pone en práctica. Para Dongil y Cano (2014), algunos de estas repercusiones a nivel 

correlacional son: 

1. Iniciar, mantener y cerrar conversaciones 

2. Expresar sentimientos positivos 

3. Recibir sentimientos positivos 

4. Defender los propios derechos 

5. Hacer peticiones o pedir favores 

6. Rechazar peticiones o pedir favores 

7. Afrontar las críticas 

8. Petición de cambio de una conducta.  

El fortalecimiento de las habilidades también arrastra otras repercusiones que no 

se mencionan con anterioridad. Las mismas se pueden relacionar con acciones que 

preparan al individuo en el intercambio e interacción social, que favorece en 

adquisiciones afectivas de importancia que requieren de una apropiada estimulación. 

Permite al individuo afrontar efectivamente las demandas del entorno. Para López 

(2008), fortalecer las habilidades sociales “propiciará un individuo preparado para la 

convivencia; y por consiguiente competente para participar en actividades de grupo 

rebasando prejuicios sociales y valorando las diferencias de los que le rodean” (p. 17). 

Por lo tanto, resulta fundamental que una persona facilitadora de procesos de 

auto descubrimiento brinde una guía y herramientas para que las personas exploren sus 

habilidades sociales y aprendan a fortalecerlas para fomentar el proceso de 

autorrealización de las diferentes áreas de la vida de un individuo. Para Betina y Contini 

(2011), “la habilidad social surge a partir de la interacción de lo situacional y las 

características personales del sujeto, por lo que toda intervención contribuye al 

desarrollo de nuevos comportamientos sociales” (p. 175). Esto quiere decir, que la 
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mediación que intervenga en la cotidianidad del individuo va a favorecer, por ende, el 

desarrollo de sus habilidades sociales y el fortalecimiento de éstas.  

 

Orientación y habilidades sociales 

La orientación como disciplina integra una gama de contextos de la vida 

cotidiana e involucra áreas del individuo desde lo personal, educativo, laboral y 

vocacional. Es decir, la orientación es integral, por ende, facilita al individuo el su 

crecimiento y desarrollo como persona. 

Para comprender mejor sobre la disciplina de orientación, se menciona el 

concepto brindado por Guevara (s.f.), donde indica que: 

 

La Orientación como disciplina es concebida como el cuerpo de conocimientos 

teóricos, epistemológicos, principios, procesos metodológicos e instrumentales, 

que fundamentan la planificación, el diseño, la aplicación y la evaluación de las 

intervenciones profesionales, las cuales tienen como finalidad favorecer el 

desarrollo y el cambio positivo en las personas a lo largo de su vida, en los 

aspectos cognitivo, emocional, social, moral, vocacional, profesional, laboral, 

familiar, entre otros. (p. 12) 

 

La disciplina de orientación, por ende, posee una amplia gama de opciones 

laborales y ocupacionales. En Costa Rica, entre las opciones de trabajo en Orientación, 

se encuentran las instituciones educativas tanto públicas y privadas, dónde el o la 

profesional en Orientación, funge como personal técnico docente y algunas de sus 

funciones dadas por la Dirección del Servicio Civil (2020) en la resolución DG-044-

2002 son a grandes rasgos: 

- Coordinar y dirigir procesos de investigación colectivos o individuales de los y 

las estudiantes. 

- Asesora al personal docente administrativo y docente en asuntos relacionados a 

la orientación educativa y vocacional. 

- Desarrolla acciones relacionadas con la orientación educativa y vocacional con 

la población estudiantil. 
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- Participa en acciones que favorezcan en el clima organizacional y relaciones 

interpersonales sanas dentro de la institución y también las desarrolla. 

- Da seguimiento al rendimiento académico estudiantil. 

- Diagnostica, atiende y da seguimiento a situaciones de los y las estudiantes. 

- Participa en la planificación de actividades de asesoramiento dirigidos al 

personal docente, administrativo y a la familia referente a temas del desarrollo 

psicosocial y vocacional de la población estudiantil 

Como se puede evidenciar en un panorama general, algunas de las funciones de 

las personas profesionales en orientación, están direccionadas a brindar asesoramiento 

integral no solo a estudiantes, sino docentes, administrativos y familia que trabaja en los 

centros educativos dónde labora. Por esto es de suma importancia la presencia del 

colectivo de profesionales en orientación en los diferentes centros educativos del país. 

En cuanto a las habilidades sociales, las personas orientadoras, están altamente 

capacitadas para brindar asesoría, acompañamiento y capacitación a la población 

estudiantil en general sobre esta área, ya que, dentro de los enfoques de esta disciplina, 

se encuentra el círculo de bienestar integral y el autodescubrimiento. De los cuáles se 

acoge el presente proyecto para desarrollar el tema de las habilidades sociales dentro del 

grupo docente y así brindar un proceso de acompañamiento de autoexploración, 

capacitación y sensibilización en las habilidades sociales, con el fin de permitir a las 

participantes descubrir sus propias habilidades sociales, fortalecer y mejorarlas con 

técnicas y herramientas que sean generadores de procesos de crecimiento. 

Puesto que la orientación como actividad profesional, implica una relación entre 

la teoría y la práctica, lo que conlleva a un conjunto de funciones generadores de 

procesos. Por ende, la persona profesional en Orientación, dentro de su marco ético y 

jurídico en el ejercicio de su profesión, puede facilitar procesos de autodescubrimiento, 

capacitación y fortalecimiento de habilidades sociales, buscando el bienestar integral del 

individuo.  

Esto representa un desafío para el colectivo de profesionales en orientación, 

debido a que por mucho tiempo ha existido limitaciones que enmarcan el ejercicio de la 

profesión, sin embargo, se ha mostrado que esta disciplina puede abarcar aún más, y 

aunque en sus funciones, no se han especificado con claridad, dichos profesionales 
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fungen en los centros educativos como asesores y facilitadores de procesos para la 

comunidad estudiantil en general. 

Es así como menciona Guevara (s.f.), en los retos que enfrenta la profesión de 

orientación al mencionar que uno de ellos es “clarificarse y clarificar las expectativas a 

los diferentes actores sociales de los que se espera del ejercicio profesional. Es 

importante tener en cuenta que no siempre la realidad coincide con las percepciones del 

entorno” (p. 16). Dicho argumento sustenta, que la disciplina de orientación, está limitad 

en cuanto a sus funciones y el alcance las mismas dentro de una institución o ligar de 

trabajo. 

Uno de los objetivos principales de la orientación es promover el fortalecimiento 

de las habilidades para la vida en la comunidad educativa (Ureña y Robles, 2015). 

Cuando se habla de comunidad estudiantil se refiere no solamente a estudiantes, sino 

docentes, personas que ejercen funciones administrativas y padres de familia y; dentro 

de las habilidades para la vida se pueden enmarcar algunas habilidades sociales como lo 

son: la empatía, asertividad y la inteligencia emocional.  

El papel que desempeña la persona profesional en orientación en cuanto al 

presente proyecto es facilitar procesos de autodescubrimiento, capacitación, 

concientización y sensibilización de las habilidades sociales en las docentes, con el fin 

de brindar acompañamiento por medio de talleres que promuevan el desarrollo integral 

de las participantes en esta área. Las funciones del colectivo de especialistas en 

orientación, fortalecen estos procesos, pues dentro de estas se encuentra la planificación 

y desarrollo de actividades de asesoramiento dirigidas al personal docente, 

administrativo y a la familia; donde se desarrollan temas en el área psicosocial; por lo 

que estos profesionales se constituyen como una pieza fundamental en cualquier 

institución, siendo impulsadores del desarrollo y capacitación del personal. 
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Capítulo III 

Metodología 

 

Explicación del proceso metodológico del diagnóstico 

Para indagar a modo de diagnóstico sobre las habilidades sociales en las docentes 

de preescolar, se elaboró una entrevista estructurada de 7 preguntas directas al total de 

la población en estudio. Se trata de 7 docentes en total, por lo tanto, no se selecciona una 

muestra de la población, sino que se trabaja con la totalidad. 

Se escogió la entrevista estructurada para que las preguntas estén previamente 

diseñadas y puedan arrojar una respuesta directa. Y para el presente proyecto, lograr 

destacar el conocimiento que poseen las docentes sobre las habilidades sociales 

(concepto y teoría), así como, indagar las habilidades sociales que poseen y que ponen 

en práctica en su quehacer diario. 

Con las respuestas de la entrevista estructurada realizada a las docentes, se logra 

destacar la necesidad de la población por conocer más sobre el tema.  También se percibe 

el deseo de las docentes de preescolar por explorar en sus propias habilidades. 

La entrevista se aplicó bajo la modalidad virtual a las docentes en estudio, debido 

a que, por motivos de la emergencia nacional sufrida en Costa Rica, se debe canalizar 

este tipo de información de forma tal que se evite el contacto físico. Cada entrevista tuvo 

una duración de 35 minutos, donde las participantes respondían a las preguntas 

realizadas por las facilitadoras. 

Dentro del proceso de diagnóstico, se realiza entrevista presencial con la 

directora académica de preescolar de la Institución en estudio, quien brinda información 

importante sobre las docentes y las necesidades de capacitación y formación en 

habilidades. En dicha entrevista se acompaña por la psicóloga del Departamento de 

Apoyo Institucional del Centro Educativo, quién aporta información y avala lo 

comentado por la directora. 

 

Análisis de resultados del diagnóstico 

Para ampliar el panorama respecto a las habilidades sociales de las docentes del 

Centro Educativo Nueva Esperanza, se realiza un diagnóstico inicial por medio de una 
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entrevista estructurada, con el fin de recopilar información de las docentes en cuanto al 

tema en mención y sus subcategorías, como los son autoexploración de las habilidades 

sociales, asertividad, empatía, escucha activa e inteligencia emocional. Así mismo, 

conocer la posición de estas ante el proyecto y la intervención de profesionales en 

orientación para guiarles en el proceso de autoexploración, capacitación y 

sensibilización de sus habilidades sociales. 

Este proceso diagnóstico del proyecto se fundamenta con lo sugerido según 

Ulloa y Bayas (2015), al indicar que los propósitos de este son: 

- Entender la situación actual en su contexto. 

- Identificar y entender las causas y relaciones de los problemas identificados 

- Identificar oportunidades, vulnerabilidades, capacidades y recursos. 

- Entender la relación de los diferentes aspectos social, económico, ambiental y 

cultural. 

- Decidir sobre la factibilidad del apoyo. 

- Lograr que los estudiantes y docentes se identifiquen con una realidad y un 

contexto local.  

En base a la mayoría de los puntos anteriores, se presentará el análisis de los 

resultados de la entrevista estructurada realizada a las docentes sobre las habilidades 

sociales. Dicho análisis se consolidará en los propósitos del diagnóstico citados. 

Posteriormente de realizar el proceso diagnóstico, se procede a recopilar toda la 

información y se inicia la clasificación de la misma. Por ello, a continuación, se 

describen en forma general los resultados obtenidos de la información suministrada por 

las docentes de preescolar del Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza al realizar 

la entrevista estructurada sobre habilidades sociales. 

En primer lugar, se indaga sobre el término de habilidad, puesto que es necesario 

conocer la información que poseen las docentes, referente al tema desde lo macro a lo 

micro o lo general a lo específico. Ante ello, se logra evidenciar que la mayoría de las 

docentes coinciden con que una habilidad es una capacidad para realizar una actividad 

fácilmente o sin dificultad, así mismo; se menciona que, es una característica con que 

nacen las personas y una oportunidad para realizar una acción de forma correcta.  Al 
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revisar la teoría del concepto de habilidad, se denota que dicho término posee variedad 

de definiciones, pues depende de la cultura, el contexto y los objetos de estudio. 

Pese a que las docentes comprenden de forma general qué es una habilidad y 

conocen algunas generalidades del tema. Se puede constatar que ninguno de los autores 

estudiados en el tema de habilidades, indican que tiene que ver con realizar alguna 

acción fácilmente o sin dificultad. Ante esto Pueyo (2010), indica que las habilidades 

“son la plasmación de aquellas capacidades genéricas en el ámbito del comportamiento 

cotidiano del sujeto y, por tanto, con contenidos específicos adquiridos por aprendizaje 

y entrenamiento” (p. 130). Efectivamente las habilidades tienen que ver con capacidades 

para realizar acciones, sin embargo, muchas veces, pese a emplear las habilidades para 

accionar, no necesariamente esto facilita el proceso de realizar una acción determinada, 

requiere de esfuerzo, entrenamiento y otros factores para que se facilite. 

 

Tabla 1 

 

Definición de habilidad 

Rol 1. ¿Qué es una habilidad? 

Docente 1 
Es la capacidad que tienen las personas para hacer algo bien 

y sin ningún esfuerzo adicional. 

Docente 2 
Es la capacidad que tienen las personas para hacer algo bien 

y sin ningún esfuerzo adicional. 

Docente 3 
Es la capacidad que tienen los seres humanos para realizar 

una tarea con mayor o menor dificultad 

Docente 4 
Es la capacidad que tiene una persona para llevar a cabo 

alguna acción o desarrollar una actividad 

Docente 5 
Es una característica con la que nace la persona y tiene un 

buen desempeño al realizarla porque posee la habilidad. 

Docente 6 

Una habilidad es la oportunidad de realizar una acción de 

forma correcta o acertada, algo que se hace de manera 

sencilla para algunas personas. 
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Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

Existen tipos de habilidades mencionados en la teoría, los cuáles generan 

subcategorías de estas y se han estudiado con mayor profundidad de forma individual. 

Ante ello, se indaga en las participantes si tienen noción de estos tipos de habilidades y 

se destaca que la mayoría de las docentes afirman tener conocimiento sobre los mismos, 

pero dos de ellas expresan que no conocen sobre estas subcategorías. Entre los tipos de 

habilidades que aportan están: Sociales, físicas, cognitivas, memoria, lenguaje y 

atención, habilidades blandas, personales, motora fina, motora gruesa, lógico 

matemática, emocionales, laborales, motrices y humanas. Con lo argumentado por las 

participantes se observa que solamente una de ellas tiene noción aproximada de los tipos 

de habilidades que hay, al mencionar dos de las tres argumentadas por Morales, Benitez 

y Agustín (2014), al indicar que las habilidades “se clasifican en tres categorías; las 

habilidades sociales, cognitivas y aquellas relacionada con el manejo de los afectos” 

(parr. 4). Otros autores relacionan estas últimas con las físicas, pues se relaciona con el 

afecto, las acciones y reacciones. 

Las docentes confunden los tipos habilidades que se conocen y se extraen de las 

teorías investigadas en el presente proyecto, con algunas subcategorías de que se derivan 

de las habilidades sociales, las físicas y las cognitivas. Por este motivo, se observa el 

vacío existente en cuanto al manejo del tema por parte de las docentes y así mismo existe 

una deficiencia evidente en la identificación de los tipos de habilidad a nivel general. 

Por lo que se reitera que la necesidad de capacitación es notoria en las docentes 

participantes del estudio. 

 

 

 

 

 

Docente 7 
La capacidad que tiene un individuo para realizar una 

acción o un oficio.  
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Tabla 2 

 

Tipos de habilidades 

Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

Ahora bien, al profundizar en el tema específico de las habilidades sociales: tema 

principal del presente proyecto. Respecto a el conocimiento del término, se logra 

destacar que el 100% de las participantes afirman saber sobre el mismo y su 

conceptualización. Así mismo el total de las participantes coinciden de forma general 

con el concepto dado por Dongil y Cano (2014), 

 

Las habilidades sociales se pueden definir como un conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que nos permiten relacionarnos con otras personas de 

Rol 
2. ¿Conoce los tipos de habilidades que 

existen?   

SI No 

Docente 1 

Habilidad social, Habilidad física y habilidad 

cognitiva. Habilidades en diferentes ramas, por 

ejemplo, físicas, cognitivas y sociales. 

x  

Docente 2 A nivel cognitivo de lenguaje, memoria, atención. x  

Docente 3 
Habilidades blandas, sociales, personales entre 

otras 

x  

Docente 4 

Habilidades motoras, fina y gruesa, habilidades 

blandas, habilidades lógico matemáticas entre 

otras 

x  

Docente 5   x 

Docente 6 

Siempre se habla de habilidades sobre todo a nivel 

preescolar, sin embargo, no las distingo de manera 

individual o específica. 

 x 

Docente 7 
Habilidades: Emocionales, blandas, personales, 

sociales, laborales, motrices, humanas… 

x  
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forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, 

deseos o necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar 

tensión, ansiedad u otras emociones negativas. (p. 2) 

 

Este hallazgo es positivo, debido a que la base del conocimiento de las docentes 

respecto al tema es alto, lo que permite ampliar aún más las expectativas del proyecto, 

dado a que, aumenta el interés de las mismas en la participación activa de cada taller por 

el aprendizaje significativo que quedará de las actividades formuladas. Así mismo, al 

profundizar en cada subcategoría, se brindará un proceso de exploración de sus 

habilidades sociales, puesto que se evidencia dentro de los resultados que las docentes 

afirman saber en su totalidad las que poseen. Sin embargo, al especificar cada 

subcategoría que creen conocer, se evidencia que han confundido entre habilidades 

sociales, habilidades físicas y cognitivas, u otras derivadas de las inteligencias múltiples 

o habilidades para la vida y blandas, que actualmente son muy sonadas y, las mismas se 

derivan de los tres grandes grupos que se han mencionados anteriormente. Se considera 

pertinente realizar una clarificación sobre este apartado debido a que excluyen o no 

incluyen algunas de las habilidades sociales que se consideran fundamentales en esta 

investigación. 

En el presente proyecto se han integrado los tipos de habilidades mencionados 

por diferentes autores, con el fin de tomar en cuenta las principales habilidades sociales 

que refuerzan la labor docente. Las mismas son: Asertividad, escucha activa, empatía e 

inteligencia emocional. Para Patricio, Maia y Bezerra (2015), las habilidades sociales 

incluyen cortesía, empatía, autocontrol, enfoque emocional, agilidad social y asertividad 

y para Goleman (2005), las habilidades sociales incluyen asertividad, la autoestima y la 

inteligencia emocional. Así mismo Torres (1997), citado por Flores, García, Calsina y 

Yapuchura (2016) indica que las habilidades sociales comprenden habilidades 

conversacionales para iniciar, mantener y terminar conversaciones individuales o en 

grupo, así como la escucha activa.  Es determinante en el ejercicio de una profesión y 

en cada ámbito de la vida, que las personas tengan un adecuado conocimiento de sí 

mismos, pues esto les permitirá identificar cuáles son sus fortalezas y sus debilidades 
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para evaluar escenarios de mejora que, a su vez, potencien su desempeño personal y 

profesional. 

Las docentes coinciden en cierta forma con algunas de las habilidades sociales 

que se contemplan en este proyecto. Al analizar sus comentarios, se evidencia que se 

requiere brindar un proceso de autoexploración de habilidades sociales. Ya que, 

teóricamente pueden tener el conocimiento de las habilidades sociales que existen, pero 

al mencionar aquellas que creen poseer, muestran carencia en la descripción de las 

mismas y necesidad de autoexploración. Por lo tanto, se puede concluir que el presente 

proyecto viene al solventar esta necesidad evidenciada en las docentes de preescolar de 

descubrir sus habilidades sociales y concientizar sobre aquellas que poseen y aquellas 

que requieren reforzar o desarrollar por medio de la persona profesional en orientación. 

  

Tabla 3 

 

Definición de habilidad social  

Rol 3. ¿Conoce sobre el tipo de habilidad social? SI No 

Docente 1 

Es la habilidad que tenemos los individuos de relacionarnos 

con los demás, también de mostrarnos empáticos y donde 

podemos expresar sentimientos y demostrar liderazgo. 

x  

Docente 2 

El poder relacionarse con otras personas en la mayoría de 

ocasiones con personas de un rango de edad parecido para 

expresar deseos y emociones. 

x  

Docente 3 

la habilidad social se enfoca en la capacidad que tenemos 

como individuos para formar parte de un grupo social, 

reconociendo sus fortalezas, debilidades, momentos 

oportunos para intervenir, etc. Son súper importantes ya son 

indispensables para nuestro desarrollo como parte del grupo al 

que pertenecemos o queremos pertenecer 

x  

Docente 4 
La habilidad social básica es lo que le permite a una persona 

mantener una conversación y expresar sus emociones y 

x  
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Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

Se logra destacar que el total de las participantes tienen claro el concepto de 

habilidad, lo que facilita la introducción del tema a la hora de desarrollarlo. Sin embargo, 

se muestra que todas poseen diversidad de definiciones, lo que va de la mano con la 

teoría encontrada, dónde la conceptualización de la palabra habilidad es multimodal. 

 

 

 

 

 

  

deseos. Habilidades sociales también le permiten al individuo 

sentir empatía, amor, respeto, compasión entre otras. 

Docente 5 

Son todas aquellas habilidades de personalidad, conducta que 

nos permite desempeñarnos dentro de un grupo y a la vez se 

pueden expresar emociones, sentimientos. En caso de tener 

algún conflicto todas esas habilidades nos ayudan resolverlo 

de manera asertiva. 

x  

Docente 6 

Una habilidad social es la capacidad de ejecutar y desarrollarse 

a nivel social, es decir, desenvolverse a partir de las relaciones 

interpersonales y de la cotidianeidad y los retos diarios que se 

presentan socialmente, estos son enfrentados por medio de 

conductas sociales positivas que le permiten al individuo 

desenvolverse. 

x  

Docente 7 

Saber convivir en armonía, tolerancia y respeto a las opiniones 

externas de manera que podamos crear un ambiente de respeto 

y convivencia sin importar nuestras diferentes formas de 

pensar. 

x  
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Tabla 4 

 

Habilidades sociales que posee cada docente 

Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

Las habilidades sociales son de suma importancia para el desempeño tanto 

personal como laboral del individuo. El conocimiento de aquellas que se poseen y las 

que no, permiten a la persona concientizar sus acciones a la hora de interactuar con otros 

y buscar estrategias para enfrentar situaciones o circunstancias que requieren el buen 

uso de las habilidades sociales. En cuanto a este constructo, las docentes entrevistadas 

Rol 4. ¿Conoce cuáles habilidades sociales posee usted? SI No 

Docente 1 Empatía, buenas relaciones interpersonales y liderazgo x  

Docente 2 

La comunicación, el poder manejar a personas sin importar la 

edad. El transmitir alegría por la manera de ser. La escucha, 

el saber entender cuando se está mal en alguna situación. 

x  

Docente 3 

Soy una persona amable y segura, con facilidad de palabra y 

empatía por las necesidades de las personas a mi alrededor. 

Ya sea con niños o adultos disfruto la interacción con las 

Personas, haciendo valer sus derechos y los míos, validando 

sentimientos y respetando espacios, entre otras cosas. 

x  

Docente 4 Soy muy empática, respetuosa, asertiva. x  

Docente 5 
Capacidad de escucha, empatía, negociación, capacidad de 

disculparme con los demás, búsqueda de soluciones. 

x  

Docente 6 

Considero que tengo la habilidad de escuchar al otro su punto 

de vista, además, me gusta siempre comunicar lo pienso al 

respecto de un tema en específico, trato de ser empática y 

asertiva. 

x  

Docente 7 Capacidad de escucha, Negociación y Empatía x  
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en su totalidad consideran que el uso de las habilidades sociales efectivamente 

contribuye a mejorar la calidad de su desempeño laboral.  

Ante ello, Betina y Contini (2011), indican que “la posibilidad de un sujeto de 

poner en juego habilidades sociales asertivas en el contexto en el cual vive permite un 

ajuste social satisfactorio” (p. 169). Esto fundamenta el presente proyecto en su 

totalidad, debido a que se busca contribuir a la mejora del desempeño docente que se 

ofrece en el área de preescolar, por medio del proceso de autoexploración, capacitación 

y sensibilización en el tema de las habilidades sociales, donde las participantes podrán 

conocerse a sí mismas, conocer las habilidades sociales y concientizar en la necesidad 

de reforzarlas constantemente y desarrollar aquellas que no poseen. 

Las docentes de preescolar muestran interés e iniciativa en cuanto al proceso de 

inmersión del presente proyecto, lo que conlleva a las facilitadoras a exigirse a sí 

mismas, para brindar a las participantes un aprendizaje que sea significativo para su 

labor docente y también que repercuta en las distintas áreas de su vida. Así mismo 

ofrecer a la institución educativa alternativas para capacitar constantemente al personal 

docente de preescolar en cuanto a las habilidades sociales y el uso adecuado de las 

mismas. Así, se deriva la importancia de fortalecer esos conocimientos existentes de sus 

propias habilidades para ponerlos en práctica en el contexto laboral y de este modo lo 

evidencia y respalda Mateo y Mayta (2019) al afirmar que “relacionarse bien con los 

demás ser comprensivo e influyente generan comportamientos laborales efectivos y 

eficaces” (p.34). 

 

Tabla 5 

 

Habilidades sociales y mejora en el desempeño de labor docente 

Rol 

5. ¿Considera que el uso de las habilidades sociales 

podría mejorar la calidad de su desempeño laboral y 

profesional? 

SI No 

Docente 1 
Porque al mantener buenas relaciones con las demás personas 

y sobre todo dentro de un círculo de estudio, trabajo se 

x  
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pueden fortalecer los conocimientos por medio de los aportes 

de otros, además las buenas relaciones nos afirman con seres 

individuales proyectando mejores reacciones y respuesta 

ante el día a día 

Docente 2 

Claro que sí, el cómo me comunico y el cómo me expreso es 

primordial para mi trabajo pues trabajo con seres humanos y 

más importante aún menores de edad, niños pequeños los 

cuales necesitan de una maestra activa y un ser social para 

que les alegre su clase. 

x  

Docente 3 

Debe ser tomado en consideración en cada entrevista laboral, 

su personalidad responde a los tipos de trabajos que uno 

como persona está dispuesto a realizar, por lo tanto, es 

necesario conocer quiénes somos, que nos gusta y que 

queremos… además de nuestra disposición de aprender, así 

fortalecemos nuestras habilidades que son indispensables 

para nuestro ambiente laboral y fortalecemos nuestra labor. 

x  

Docente 4 

Muchas veces la gente actúa sin saber los sentimientos o 

emociones de los demás, y esas acciones podrían terminar 

afectando las relaciones laborales. Si todos expresamos 

nuestras ideas y pensamientos, el comportamiento general 

cambiaría positivamente. 

x  

Docente 5 

Dentro de un ambiente laboral, es importante saber escuchar 

a todos los participantes y tomar acuerdos para poder tomar 

decisiones. Por lo que todas esas habilidades sociales en ese 

tipo de escenarios están en juego y son las que nos definen si 

el momento es ameno o problemático 

x  

Docente 6 

Claro, hacer uso de las habilidades sociales en el trabajo o en 

cualquier lugar, nos permite ser mejores personas con el otro, 

buscar solución a los retos diarios y además, atender a las 

necesidades específicas de los niños y las niñas a partir de la 

x  
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Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

Con respecto al interés manifiesto de las participantes de explorar sus 

habilidades sociales, la totalidad de ellas lo expresan de forma afirmativa. Esto muestra 

que las docentes están interesadas en participar del proyecto. Así mismo, la efectividad 

de este recurso al proporcionar una solución para las personas tanto de crecimiento como 

de autoexploración para promover el bienestar integral dentro de su contexto o 

circunstancia permite dentro de los propósitos del diagnóstico, responder a las distintas 

interrogantes que se muestran al presentar este proyecto y ejecutarlo. 

No obstante, surge la interrogante, de las investigadoras, si realmente las 

participantes desean explorar sus habilidades sociales para mejor su desempeño docente 

o para facilitar procesos de crecimiento personal. Pese a la cuestión presentada, ambas 

opciones son posibles con el proyecto, pues la autoexploración de las habilidades 

sociales definitivamente mejora el desempeño docente y la vida en general de los 

individuos, como se ha manifestado en la teoría presentada. 

Por último, se indaga en la necesidad de que una persona profesional en 

Orientación ejecute procesos facilitadores para la exploración y reforzamiento de las 

habilidades sociales, 8 de 9 participantes consideran importante el acompañamiento y 

afirman el consentimiento de que sea una persona profesional en esta área la que les 

brinde acompañamiento en el proceso de autoexploración, capacitación y 

sensibilización de las habilidades sociales. Lo anterior evidencia que es fundamental la 

participación de expertos en el tema, quienes se conviertan en facilitadores de procesos 

empatía, la escucha y el diálogo, esto enriquece las relaciones 

entre sí y el ambiente de trabajo incluso se ve favorecido 

Docente 7 

Completamente, el ambiente laboral se basa en las relaciones 

sociales. Si se implementarán las habilidades sociales en el 

desempeño laboral sin duda tendríamos mejores resultados, 

las labores en equipo siempre serán más provechosas cuando 

se hace de manera positiva. 

x  
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que inviten y orienten a las personas docentes a la autoexploración, autoconocimiento y 

reforzamiento de áreas que resultan importantes en el desempeño integral. 

A la vez, al aplicar esta interrogante, se denota que no todas las participantes del 

diagnóstico consideran que los profesionales en Orientación sean los encargados de 

llevar estos procesos, por lo que surge la necesidad que el colectivo de profesionales en 

orientación, se desempeñen intencionalmente en los procesos de autoexploración y 

capacitación de los seres humanos de forma integral. De esta manera, evidenciar los 

alcances y beneficios de la profesión, mismos que pueden ofrecer en el crecimiento tanto 

personal, como laboral de aquellos que tienen a su cargo.  

 

Tabla 6 

 

Orientación en el proceso de autoexploración de habilidades sociales 

Rol 

7. ¿Considera importante que un profesional en 

orientación le guíe en la exploración de sus habilidades 

sociales? 

SI No 

Docente 1 

Siempre es bueno obtener recomendaciones que nos ayuden 

a mejorar, y en este caso siendo de parte de un profesional en 

el campo mucho mejor. 

x  

Docente 2 ------------------------------------------------------------------------  x 

Docente 3 

Debe ser alguien quien disfrute de su trabajo, tomando en 

cuenta la enorme responsabilidad que cae sobre sus hombros, 

al ser parte influyente en la vida de otros, especialmente los 

más jóvenes. 

x  

Docente 4 

Como educador, uno conoce lo básico sobre este tema tan 

interesante. Pienso que entre más conozcamos sobre el 

mismo, más podríamos aplicarlo dentro del aula lo que 

mejoraría las relaciones entre estudiantes. 

x  

Docente 5 
Sí me gustaría porque en muchas ocasiones nos olvidamos de 

pensar en nosotros mismos y en importante auto conocerse 

x  
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Nota: Elaboración propia a partir de la entrevista realizada a las participantes en el 

diagnóstico de investigación. 

 

En fin, el diagnóstico evidencia como resultado, la necesidad de impartir talleres 

que fomenten el autodescubrimiento, capacitación y sensibilización de las habilidades 

sociales para las docentes de preescolar del Centro Educativo Bilingüe Nueva 

Esperanza. Mismo brindado por profesionales en orientación, que implementen el 

presente proyecto como un proceso de crecimiento y autoconocimiento en las 

participantes.  

 

Explicación del proceso metodológico del proyecto. 

El enfoque que se selecciona para realizar la investigación es un elemento 

fundamental y determinante, marca los procedimientos y el diseño del trabajo, establece 

los métodos necesarios para llevar a cabo el desarrollo de la investigación. Es decir, el 

enfoque es la guía que define el camino y los pasos que se deben cumplir para alcanzar 

el objetivo propuesto.  

para poder ser un mejor ser humano dentro de una sociedad 

y cambiar lo que sea necesario para poder entablar mejores 

relaciones en cualquier entorno. 

Docente 6 

Claro, el acompañamiento de profesionales en estos y 

muchos otros temas de salud emocional son necesarios para 

comprenderse y ser desde la esencia misma de las habilidades 

de cada una de las personas, además, como lo menciono 

anteriormente, este proceso enriquece el ambiente de trabajo, 

estudio u otros y aporta de manera individual y hasta 

colectiva. 

x  

Docente 7 

Siempre es importante la ayuda de un profesional en el 

campo, aun que conozcamos nuestras habilidades y sepamos 

cómo ponerlas en práctica siempre es importante una 

orientación de boca de un experto. 

x  
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Este trabajo se enfoca en la modalidad de proyecto, debido a que se desarrollan 

diversas actividades interrelacionadas y coordinadas para lograr un objetivo. Con la 

investigación realizada a modo de proyecto se pueden poner en práctica los objetivos 

propuestos. 

 

Paradigma  

La investigación se aborda desde el paradigma Naturalista ya que, propone un 

camino viable y sustentado para abordar un fenómeno de orden social, el cual, se enfoca 

en un estudio de los significados del accionar de las personas. Así lo propone Barrantes 

(2002), al mencionar que el “interés se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y la vida social” (p.60). 

Lo que resulta un eje medular en este proyecto de investigación, ya que, en este 

caso el sujeto de estudio son docentes del área de prescolar que poseen habilidades 

sociales, por lo que se evidencia una necesidad de observar en su entorno cotidiano este 

escenario.  Dicho proceso tiene como objetivo comprender la realidad, las apreciaciones, 

la socialización y acciones de las personas docentes en su propio contexto y entorno 

sobre un fenómeno en particular: las habilidades sociales, que podrían beneficiar este 

tipo práctica, debido a que presenta una confluencia de factores que permiten enriquecer 

el estudio desde el interés analítico de las investigadoras, centrado en el objeto de estudio 

y así lograr los objetivos de la propuesta.  

 

Tipo de estudio: Enfoque Cualitativo 

Un proyecto de investigación es un proceso que requiere de diferentes etapas 

para lograr cumplir el objetivo que se plantea. Alcanzar ese objetivo va a depender del 

desarrollo óptimo de dicha investigación. Por ello, al contar con mayor bagaje en el 

significado y conocimiento de las habilidades sociales, se procede a presentar en el 

siguiente apartado el método que se va a emplear para realizar la investigación, así 

mismo, los procedimientos utilizados para la recopilación de datos y por ende los 

resultados de estos. 

Para el desarrollo de las habilidades sociales se requiere conocer a las personas 

en estudio, así como a la institución educativa. Se procura conocer y observar a las 
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personas que trabajan en el establecimiento educativo, ver su interactuar diario en los 

diferentes procedimientos, escuchar sus vivencias diarias y experiencias personales, lo 

que va a permitir una exploración integral, es decir como seres humanos y como 

profesionales. 

Este método de estudio, donde se busca obtener respuestas a las interrogantes 

planteadas en la investigación, encamina el planteamiento del proyecto a un rumbo más 

subjetivo y no numérico. De este modo se visualiza a las participantes del proyecto como 

sujetos de estudio desde su contexto, interacción y desarrollo en su entorno real y no 

como números o datos estadísticos concretos. 

Dicho lo anterior, se selecciona el enfoque cualitativo, ya que responde de una 

mejor manera a la necesidad del investigador por conocer un fenómeno a profundidad, 

así lo afirman Hernández, Fernández y Baptista (2010), “La investigación cualitativa se 

enfoca a comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). 

Y es que cuando se hace referencia a la investigación cualitativa, es porque se 

desea hacer una descripción profunda de un fenómeno específico; y al hablar de 

habilidades sociales no se puede dejar de lado la interacción social. Tal y como lo 

expresa Flick (2004) “La investigación cualitativa tiene relevancia específica para el 

estudio de las relaciones sociales, debido al hecho de la pluralización de los mundos 

vitales” (p.15). Encajando perfectamente con los objetivos del presente estudio, este 

enfoque, permite abarcar el tema de forma tal, que se alcancen las metas planteadas. 

De este modo, se evidencia que el detallar percepciones, tomar en cuenta 

personalidades, sentimientos y realizar observaciones de campo, son parte fundamental 

del proceso de investigación cualitativa, son este tipo de subjetividades las que 

alimentan y sustentan la producción de conocimiento, de manera que el investigador 

debe estar en contacto con el campo de estudio y sus miembros. 

 

Método y Diseño 

En la estructura de la investigación cualitativa, el definir el diseño de esta es un 

paso fundamental, ya que, permite determinar los procedimientos que se van a seguir de 

acuerdo con este. Es en este proceso que se toma el control del estudio, se seleccionan 
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las técnicas e instrumentos para recolección de información de primera mano, de manera 

que los resultados sean confiables y veraces. 

Para el presente estudio se ha seleccionado un método fenomenológico, ya que, 

se permite responder al problema y propósitos planteados. Por medio de este método, se 

pretende analizar el fenómeno de las habilidades sociales en un contexto conocido, por 

medio de las experiencias de las participantes y de este modo responder al problema 

planteado por medio de la interpretación de los procesos y estas estructuras sociales.  

Dentro del proyecto, se desarrolló un manual de consulta con la información 

recopilada que determina las habilidades sociales asociadas a las docentes de preescolar 

en la Escuela Bilingüe Nueva Esperanza. Además la fenomenología como método de 

investigación supone la utilización de diseños como la inmersión del investigador en el 

campo de trabajo, la observación activa, el contacto y diálogo con las personas y la 

cotidianidad de estas a través de las entrevistas y encuestas; también, se busca 

comprender un fenómeno social en su contexto como lo son las relaciones sociales entre 

las participantes, así lo afirma Barrantes, (2002) “se persigue la descripción o 

reconstrucción analítica del carácter interpretativo de la cultura, formas de vida y 

estructura social del grupo investigado” (p153). 

Las fases de este diseño, según este autor, se pueden dividir en la investigación 

de la siguiente forma:  

- Fase uno: Tiene que ver con el diseño de la investigación: Diagnóstico y en base 

a los resultados del mismo se define el área temática, se contextualiza la 

problemática, además, se presenta la delimitación de la investigación y el diseño 

del proyecto de investigación. 

- Fase dos: En la que se realiza el trabajo de campo, la recolección de la 

información, se ponen en marcha los objetivos propuestos en el proyecto. Luego 

se organiza la información como cierre de trabajo de campo. 

- Fase tres: Se efectúa una reflexión y discusión de la información, se analiza e 

interpreta toda la información recolectada, lo que lleva a la discusión y 

conceptualización y los resultados de la propuesta. 

- Fase cuatro: Se realiza el informe final, donde se emiten conclusiones, se 

organiza el informe final y se realiza la presentación de la investigación. 
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Participantes del estudio  

Las personas participantes de estudio son las que están sujetas al proceso en el 

proyecto de investigación. Por ejemplo, la población para el actual análisis es el área de 

preescolar y el colectivo de profesionales en docencia del área de preescolar, son en este 

caso el grupo de participantes.  

La población con la que trabajará son las docentes del área de prescolar del 

centro Educativo Nueva Esperanza. Cuenta con un total de 7 personas que trabajan en 

los niveles de materno, prekínder, kínder y preparatoria. También con la situación de la 

pandemia por COVID-19 han tenido que implementar el servicio del Centro de Atención 

Integral (C.A.I.), dónde las mismas docentes atienden este sistema.  

Para el presente estudio se decide trabajar con la totalidad de los participantes, 

la cual consta de siete docentes del área de prescolar y la psicóloga, ya que representan 

una muestra homogénea pues comparten características similares y representativas para 

el proyecto de investigación. Según Flick (2004) “se estudia el conocimiento y las 

prácticas de los participantes” (p. 20), lo que significa que utilizar esta cantidad de 

participantes enriquece el proceso ya que “los métodos cualitativos toman la 

comunicación del investigador con el campo y sus miembros como una parte explícita 

de la producción del conocimiento.” (Flick, 2004, p.20) 

A continuación, se detalla información relevante de cada participante del 

estudio: 

 

Tabla 7 

 

Características de las participantes 

Rol Experiencia 
Años 

servicio 
Edad Grado Universidad 

Docente de 

Pre kínder 
5 años 5 años 23 Bachillerato Hispanoamericana 

Docente de 

Kínder 
25 años 22 años 53 Licenciatura Fidélitas 



74 
 

 
 

 

 

 

Nota: Se decide trabajar con la Psicóloga de nivel ya que resulta un informante clave en 

el proceso de recolección de la información. 

 

Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

Existen diferentes técnicas empleadas para la recolección de datos, estas 

colaboran en la manera en cómo se lleva a cabo dicha recopilación; los instrumentos son 

los medios que se seleccionan para obtener la información que se necesita para el 

estudio. Ambos son elementos necesarios para dar respuesta a los propósitos planteados 

en el proyecto de investigación. 

En este estudio para el diagnóstico se utilizó la técnica para recolectar datos 

cualitativos, como la entrevista estructurada. Por medio del sistema virtual, las docentes 

se conectaron a una reunión y contestaron las preguntas planteadas por las 

entrevistadoras con el fin de recolectar información. 

A continuación, se presenta una descripción de las técnicas. 

Entrevista estructurada. Este tipo de entrevista permite por medio de una serie 

de preguntas colocadas en un cuestionario de forma ordenada e intencional, recabar la 

información que se requiere tanto para el diagnóstico, cómo para el desarrollo del 

proyecto de investigación. El investigador ya lleva las preguntas previamente 

seleccionadas.  

Docente de 

Kínder 
5 años 5  27 Bachillerato ---------------------- 

Docente de 

Preparatoria 
6 años 5 meses 44 Bachillerato Hispanoamericana 

Docente de 

Preparatoria 
6 años 3 meses 27 Bachillerato Hispanoamericana 

Docente de 

Preparatoria 
4 años 1 año 27 Bachillerato ---------------------- 

Docente de 

maternal 
6 años 6 meses 26 Bachillerato U. Nacional 

Psicóloga 

Preescolar  
14 años 8 años 40 Licenciatura  

Universidad 

Católica  
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Dicho instrumento se aplica de manera virtual, debido a la situación de 

emergencia sanitaria; se entrevista a cada docente de forma individual. El instrumento 

consta de 7 preguntas abiertas en las que se utiliza como categorías de análisis la 

autoexploración y capacitación en habilidades sociales con el fin de indagar el 

conocimiento previo que tienen las docentes sobre el tema mencionado, mismo que 

permite el aprendizaje significativo y la construcción de nuevos conocimientos 

expuestos por Ausubel, uno de los autores de las teorías que sustenta el presente 

proyecto (Ver ejemplo en Apéndice A). 

Las categorías que se implementaron en el instrumento fueron las habilidades de 

forma general, su concepto y tipos. Además, se incorporó el concepto de habilidades 

sociales y sus subcategorías: asertividad, empatía, escucha activa e inteligencia 

emocional. Por último, se integra la exploración de las habilidades sociales y la atención 

de la persona profesional de orientación en el proceso de autoexploración, 

sensibilización y capacitación en este ámbito. 

Entrevista semi-estructurada. La entrevista es un diálogo entre el entrevistador 

y el entrevistado, es “una reunión para conversar e intercambiar la información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados)” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 418). Es decir que la entrevista es una 

interacción que se presenta entre dos personas, cara a cara, enfocada en un objetivo y 

cuya conversación se mantiene dirigida por una serie de temas de interés del 

investigador, sin dejar de lado la importancia de que el participante se exprese a 

profundidad en el tema de interés. 

Las entrevistas de forma presencial permiten indagar a profundidad aquello que 

no es observable. Es leer el lenguaje no solo verbal sino, el corporal donde la persona 

expresa sus sentimientos y percepciones de la realidad, el entorno y el tema de interés, 

más aún cuando se trata de un estudio que implica habilidades sociales de los 

participantes y la percepción de estos en su quehacer diario laboral.  

Por lo anterior supra citado, se entrevista de manera verbal y presencial a la 

directora académica de preescolar, la cual manifiesta información importante sobre las 

necesidades de capacitación y formación en habilidades en su personal docente. En la 

entrevista acompaña la psicóloga del Departamento de Apoyo Institucional del Centro 
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Educativo, quién aporta información enriquecedora sobre la necesidad no solo de 

ejecutar estos procesos, sino que también garantiza lo comentado por la directora. 

Categorías de Análisis. Las categorías de análisis son aquellas premisas que se 

estudian y analizan en una investigación. Así mismo justifican todo el trabajo de campo 

y las mismas surgen de los resultados del diagnóstico y los propósitos del proyecto. A 

continuación, se presentarán las categorías de análisis arrojadas por el diagnóstico 

inicial, que cumplimentaron los propósitos del presente proyecto. 

 

Tabla 8 

  

Categorías y subcategorías de análisis  

Categoría  Definición conceptual Subcategorías 

Habilidades Sociales Conjunto de capacidades y 

destrezas interpersonales que 

permiten al ser humano 

relacionarse con otras personas de 

forma adecuada, así como expresar 

sentimientos y comunicarse 

efectivamente.  

Asertividad 

Empatía 

Escucha activa 

Credibilidad 

Inteligencia 

emocional 

Autoexploración de 

habilidades sociales 

Guiar por medio de instrumentos y 

actividades de autoconocimiento 

la exploración de las habilidades 

de tipo social. 

 

 

Fortalecimiento de 

habilidades sociales 

Poner en práctica de una manera 

adecuada las habilidades sociales, 

de forma tal que permitan el 

desarrollo de estas. 
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Estas categorías se desarrollaron durante todo el proyecto, de forma tal que se 

pudieran ejecutar con una línea de tiempo, para incentivar un proceso desde el 

autodescubrimiento, la presentación de la información teórica y luego las estrategias 

para poner en práctica lo que se ha aprendido. Todo esto se planteó en la planeación y 

planificación por medio de un cronograma de trabajo que se presenta a continuación:  

 

Cronograma 

Tabla 9 

 

Cronograma de actividades 

AÑO 2020 

Actividad 
Mes Enero Febrero Marzo Abril 

Semanas 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 Sub-fase de investigación  x                         

Fase uno: Diseño 

 Definición del área temática x x X x               

 Contextualización de la problemática    x x X x x x x         

 Delimitación de la investigación          x x x x x x    

 Diseño de investigación               x X X x 

Fase dos: Trabajo de campo 

Actividad 
Mes Mayo Junio Julio Agosto 

Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 Recolección de la información x x X x x X x x x x x        

 Organización de la información          x x x x x x x x  

 Proyecto en práctica                x x x 

Actividad 
Mes Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Proyecto en práctica x x x x x x x x x          

Cierre del trabajo de campo          x x        

Fase tres: Reflexión y discusión de la información 
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Actividad 
Mes Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

 Análisis        x x          

 Interpretación y discusión         x x x        

 Conceptualización           x x x      

Fase cuatro: Informe final 

Actividad 
Mes Setiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Conclusiones             x x x x x x 

Organización informe final                   

Presentación                   

AÑO 2021 

Fase cuatro: Informe final 

Actividad 
Mes Enero Febrero Marzo Abril 

Año 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Organización informe final x x x x x x x x x x x x x x x    

Presentación                x x x 
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Capítulo IV 

Descripción de la propuesta 

 

El presente trabajo de investigación se presenta dentro de la modalidad de 

proyecto. El cual, tiene como fin realizar un trabajo de campo dónde no solamente se 

recolecte información, sino que también se analice la información para preparar una 

alternativa o insumo de capacitación y autoexploración para las docentes de preescolar 

en el área de las habilidades sociales. 

Por lo tanto, a continuación, se presenta la propuesta del proyecto, el cual, como 

se observa en la tabla 2, contempla varias fases o etapas dentro del proceso de 

investigación. Por lo que se expondrá en forma general cada etapa y se presenta la 

propuesta de ejecución del proyecto. 

Iniciando por el objetivo o propósito general de la propuesta en este proyecto de 

investigación. El mismo se describe a continuación:   

Fomentamos el autodescubrimiento y fortalecimiento de las habilidades sociales 

en el personal docente de la Unidad Académica de Preescolar del Complejo Educativo 

Bilingüe Nueva Esperanza en el año 2020. 

 

Propósitos específicos  

1. Indagamos la información que tienen las docentes de la Unidad Académica de 

Preescolar del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza sobre las 

habilidades sociales. 

2. Identificamos las habilidades sociales que poseen las docentes de la Unidad 

Académica de Preescolar del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza, 

por medio de talleres exploratorios, entrevistas y cuestionarios. 

3. Promovemos, por medio de capacitaciones informativas de técnicas y 

herramientas, la práctica del conocimiento adquirido en relación con las 

Habilidades Sociales que posee cada docente de preescolar del Complejo 

Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en sus funciones diarias. 
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Justificación de la Propuesta 

Este proyecto responde a una necesidad evidenciada en los resultados del 

diagnóstico, puesto que el mismo permite corroborar un vacío existente en el tema de 

habilidades sociales, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional. Pues pese a que 

tienen noción del tema, confunden el mismo con otras habilidades y además no tienen 

información exacta de las habilidades sociales que poseen. Además, se percibió un deseo 

por parte de las participantes en querer aprender más del tema. 

Se plantea realizar sesiones que propicien el autodescubrimiento y la 

autoexploración de sus habilidades sociales, lo que por ende mejoraría el servicio 

educativo que se brinda en el Centro Educativo Nueva Esperanza, ya que, a su vez se 

verá beneficiada toda la población: los niños/as al tener maestras con un mayor nivel de 

autorrealización al cumplir con éxito su labor docente, las autoridades educativas al 

evidenciar que sus funcionarias realizan con mayor disposición sus labores y los padres 

de familia al notar la mejora en el servicio educativo de las personas que están formando 

a sus hijos e hijas. Por lo anterior el presente proyecto tiene bases sustanciales y viables 

para ejecutarse en el corto plazo, con eficiencia y eficacia. 

La persona profesional en orientación, basado en el diagnóstico, posee insumos 

que le permiten ofrecer una propuesta atrayente para las autoridades del Centro 

Educativo, en este caso, la dirección académica de preescolar. La autoexploración, 

capacitación y fortalecimiento de las habilidades sociales, permite, no solamente 

mejorar el servicio educativo, sino el ambiente laboral, pues estas habilidades fortalecen 

la parte relacional de las docentes en estudio. 

Así mismo, en los resultados del diagnóstico, también se puede apreciar la 

necesidad de enfatizar el tema de las habilidades sociales, puesto que la sociedad 

necesita de manera inmediata incentivar a cada infante, a cada persona a fortalecer, 

desarrollar y conocer las habilidades sociales que poseen. Esto se justifica en los 

recursos presentados de las investigaciones realizadas en Costa Rica y el mundo, dónde 

en el apartado de antecedentes y justificación de este proyecto, se muestran los 

resultados y hallazgos en materia de habilidades sociales, los cuáles arrojan la 

importancia y relevancia de estas habilidades para la interacción humana y por ende la 

mejora en los distintos entornos del ser humano. Tomando en cuenta la situación actual 
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de la pandemia por COVID-19 a nivel mundial, el fortalecimiento de estas habilidades, 

toma un aspecto prioritario en el desarrollo de las personas y por ende de los educadores, 

que están a cargo de trasmitir a sus estudiantes los aprendizajes básicos para enfrentar 

su vida en sociedad. 

De igual forma, la disciplina de orientación, puede beneficiarse del presente 

proyecto, al convertirse en un insumo para desarrollar el circulo de bienestar integral de 

las personas orientadas como participantes de los procesos colectivos e individuales que 

promueven estos profesionales dentro de sus lugares de trabajo. Expande el alcance de 

esta disciplina en las temáticas abordadas, permitiendo así, que la profesión se 

especialice en temáticas que el país requiere que sean abordadas por profesionales 

competentes como los son el colectivo de orientación. 

 

Trabajo de campo 

Dentro del trabajo de campo se ha realizado un proceso de diagnóstico y 

entrevista para indagar la información que poseen las docentes de preescolar del centro 

Educativo Nueva Esperanza, sobre las habilidades sociales y la necesidad de fortalecer, 

desarrollar y potenciar las mismas. Por este motivo se ha determinado la necesidad de 

implementar el siguiente proyecto a modo de talleres de autoexploración, capacitación 

y sensibilización sobre el tema.  

El proyecto consta de tres sesiones virtuales con una duración de 1 hora y 30 

minutos aproximadamente, cada una con el total de la población en estudio, estas 

sesiones cuentan con la participación las docentes de preescolar, la psicóloga del 

Departamento de Apoyo Institucional y la Directora Académica de Preescolar, quienes 

tendrán la función de brindar soporte y acompañamiento en el proceso con las docentes 

(ver apéndice B). Así mismo, se realiza una clase por la plataforma de Google Classroom 

diseñada en 5 etapas, dónde las docentes deberán completar cada una para lograr los 

objetivos del proyecto, esta alternativa es diseñada para facilitar el proceso a aquellas 

docentes que por diferentes motivos no pudieron asistir de manera virtual a uno o más 

talleres, esto con el fin de que puedan obtener la información brindada y puedan formar 

parte de los procesos brindados.  
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Posteriormente de ejecutar los talleres y la clase en Classroom, se entregará 

como insumo de referencia, un manual de consulta sobre las habilidades sociales para 

que la institución utilice con la finalidad de dar seguimiento a las docentes y capacitar a 

las personas profesionales en docencia que ingresen al Centro Educativo; así mismo, 

podrán consultar cada vez que deseen o necesiten información sobre las habilidades 

sociales. Lo anterior con el fin de ofrecer al Centro educativo insumos de capacitación 

y fortalecimiento de habilidades sociales. 

Los talleres se impartirán por la plataforma Microsoft Teams habilitada por parte 

de la institución para las facilitadoras del proyecto. A continuación, se describe cada 

taller: 

Taller 1. Autoexploración. El primer taller se realiza el 04 de Setiembre de 

2020, con la participación de las 7 docentes de preescolar, la directora académica y la 

psicóloga de dicha área. Inicia a las 4:00 de la tarde y concluye a las 6:00 de la tarde.  

El objetivo de este taller se relaciona directamente con el segundo propósito 

específico del presente proyecto, que es: Identificamos las habilidades sociales que 

poseen las docentes de la Unidad Académica de Preescolar del Complejo Educativo 

Bilingüe Nueva Esperanza, por medio de talleres exploratorios, entrevistas y 

cuestionarios. 

Descripción del taller 1. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, se realiza 

una reunión virtual con el equipo las participantes del estudio. En esta sesión las 

participantes escuchan a las facilitadoras y realizan las actividades programadas en el 

taller.  A continuación, se detalla cada actividad, así como la encargada de desarrollarla: 

Actividad 1. Bienvenida y presentación de participantes. Se da la bienvenida a 

las participantes. Cada anfitriona se presenta, dando los siguientes datos: 

- Nombre 

- Edad 

- Estado civil 

- Profesión 

Dentro de la presentación dicen dos verdades sobre ellas y una mentira y las 

demás participantes deben adivinar cuál es la mentira.  Luego cada participante se 

presenta de la misma forma. Dicha actividad está a cargo de ambas expositoras del taller. 
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Actividad 2. Wendolyn realiza una actividad en la que asume un juego de rol de 

una presentadora de radio en un programa en vivo, dónde invita a las personas en estudio 

a participar con algunas preguntas. Cuando tres o cuatro de ellas hayan participado. Les 

explica que todas las personas poseen distintas habilidades y que ser conscientes de éstas 

permitirán mejorar el rendimiento a nivel laboral. Explica de la importancia de las 

habilidades sociales. 

Con esta introducción les comenta sobre el proyecto y les motiva a aprovechar 

el espacio como crecimiento personal y profesional. Así como de integrarse en cada una 

de las actividades planteadas en los tres talleres del proyecto. 

Actividad 3. Laura explica la tabla de Gointein, que se utilizará como 

instrumento de exploración de habilidades sociales y las participantes lo completan por 

medio del formulario del apéndice C. Posteriormente, cada una envía los resultados a 

Laura, con el fin de registrarlos e integrarlos dentro de la actividad número 6.  

Actividad 4. Wendolyn brinda un espacio de 1 minuto a cada participante para 

que comente los resultados del instrumento y realiza devolución de lo evidenciado con 

el fin de solventar alguna duda o comentario de las participantes. 

Actividad 5. Juego de tarjetas: Laura está a cargo de esta actividad, quién le 

asigna a cada participante al azar el nombre de unas de sus compañeras. De forma digital, 

les facilita una tarjeta (apéndice D), dónde cada participante describe las habilidades 

sociales que ha observado que posee la compañera que se le asignó. Luego cada una 

presenta a su compañera sin decir el nombre y las demás deben de adivinar de quién se 

trata. 

Actividad 6. Wendolyn le entrega a cada participante una tarjeta virtual 

(apéndice E) con las habilidades exploradas durante el taller, con información de las 

habilidades sociales en general. Con el fin de que recuerden y tenga presente las mismas 

en los siguientes talleres. 

Laura finaliza la sesión con un agradecimiento a cada una su participación e 

invitándolas durante las siguientes semanas a estar atentas a las habilidades sociales que 

ponen en práctica en su cotidianidad laboral, con el fin de comentarlo en el siguiente 

taller. Esta tarea permite a las participantes hacer conciencia de sus habilidades sociales. 
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Observaciones. Debido a las condiciones climatológicas que influyeron en la 

prestación de los diferentes servicios de red en distintas partes de la provincia de 

Heredia, se procede a enviar por plataforma Teams los instrumentos de autoexploración 

y la tarjeta de descripción de cada docente, para que los efectúen posterior al taller con 

el propósito de recopilar la información necesaria y hacer efectivos los objetivos del 

taller. 

Cronograma de actividades taller 1. 

Tabla 10 

 

Actividades Taller 1 

Actividad Encargada Materiales Duración Objetivo 

1. Bienvenida y 

presentación de 

participantes 

Wendolyn y 

Laura 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

15 

minutos 

Conocer a las 

participantes, sus 

nombres y algunas 

características de la 

personalidad 

2. Introducción y 

presentación del 

proyecto 

Wendolyn Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

15 

minutos 

Involucrar al 

interés y 

participación en el 

proyecto a la 

población en 

estudio. 

3. Llenado de 

instrumento de 

autoexploración 

Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Link de 

instrumento 

10 

minutos 

Determinar las 

habilidades 

sociales que posee 

cada participante 

por medio de un 

instrumento virtual 

que llenarán de 

forma individual 
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4. Presentación de 

resultados de 

instrumento al 

grupo. 

Wendolyn Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

25 

minutos 

Observación a las 

participantes en su 

exposición de su 

resultado con el fin 

de recolectar 

información por 

este medio para la 

investigación. 

5. Juego de tarjetas Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Tarjetas 

digitales del 

juego 

15 

Minutos 

Conocer las 

habilidades 

observadas por las 

compañeras de 

cada participante 

durante el quehacer 

laboral. Con el fin 

de recolectar aún 

mayor información 

para el proyecto de 

investigación y 

favorecer el 

proceso de 

autoexploración. 

6. Cierre del taller Wendolyn y 

Laura 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Tarjetas 

virtuales de 

resultados 

5 minutos Brindar a cada 

participante una 

tarjeta virtual con 

las habilidades 

sociales que posee 

cada una 

exploradas durante 

el taller en cada 

actividad. 
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Taller 2. Capacitación. El segundo taller se realiza el 23 de Setiembre de 2020, 

con la participación de las 7 docentes de preescolar, la directora académica y la 

psicóloga de dicha área. Inicia a las 4:00 de la tarde y concluye a las 5:00 de la tarde.  

El propósito del taller se relaciona directamente con el tercer objetivo específico 

del presente proyecto: Promovemos, por medio de capacitaciones, el ejercicio del 

conocimiento adquirido sobre las Habilidades Sociales que posee cada docente de 

preescolar del Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en sus funciones diarias. 

Descripción del taller 2. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, se realiza 

una sesión con las participantes del proyecto. En la reunión las partícipes escuchan a las 

facilitadoras y realizan las actividades programadas. En este taller se procura ofrecer 

información específica sobre las habilidades sociales, para que las docentes integren esta 

información dentro de sus conocimientos académicos. 

Actividad 1. Laura y Wendolyn dan la bienvenida al taller. Se brinda un espacio 

a las participantes, para que comenten de qué manera pusieron en práctica la tarea de 

identificar el uso de sus habilidades sociales desde la sesión anterior a la fecha. Con el 

fin de promover la participación y el aprendizaje a base de experiencias. 

Actividad 2. Wendolyn realiza una introducción por medio de un video que 

permite vivenciar en su contenido lo que es una habilidad social. Este promueve el 

pensamiento crítico referente a las habilidades sociales y permite a las participantes 

experimentar por medio del sentido de la vista, la necesidad de conocer sobre el tema y 

fortalecer las habilidades sociales para potenciar las mismas en su vida cotidiana. 

El video se nombra “La Gallina o el huevo”, mismo trata de como un cerdo, deja 

sus propios intereses, porque estos hieren a la gallina que tanto quiere. Se encuentra en 

el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ&list 

=PLPSxoAQKl0s80eKh3DO8EZlRCSe351Dd-&index=1 

Actividad 3. Wendolyn realiza una presentación en Power Point, sobre el 

concepto de Habilidad Social y los diferentes tipos que existen. De forma magistral se 

presenta cada una de las habilidades sociales que se desarrollan en el proyecto. 

Actividad 4. Laura explica sobre las técnicas para fortalecer las habilidades 

sociales. Por medio de una presentación en Power Point, muestra a las docentes algunos 

https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ&list%20=PLPSxoAQKl0s80eKh3DO8EZlRCSe351Dd-&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=U8bohrpp_nQ&list%20=PLPSxoAQKl0s80eKh3DO8EZlRCSe351Dd-&index=1
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consejos que permiten poner en práctica las distintas habilidades, con el fin de incentivar 

a las participantes a poner en práctica las estrategias presentadas. 

Actividad 5. Laura realiza un juego interactivo que permite a las participantes 

evidenciar algunas de las técnicas expuestas en la presentación anterior. De forma lúdica 

y creativa, las participantes podrán vivenciar la puesta en práctica de estas habilidades. 

El juego consiste en una fantasía auto dirigida que facilita el conocimiento de 

estrategias para enfrentarse a situaciones en las que se debe poner en práctica las 

habilidades sociales, así como examinar los métodos de respuesta a una determinada 

situación. 

La premisa es la siguiente: la facilitadora pide a los participantes que se pongan 

cómodos, cierren sus ojos, hagan conciencia de su propio ser en ese momento y se 

relajen. La instructora dice: “Usted está caminando a lo largo de una calle y empieza a 

ver en la distancia a una persona que le es familiar. Repentinamente reconoce que es una 

persona que usted admira, un cantante, un actor, actriz). Usted se da cuenta de que debe 

decidir rápidamente cómo tratar a esta persona. Mientras él/ella se acerca, le pasan por 

la mente gran cantidad de alternativas. Decida ahora que es lo que hará y luego imagine 

que pasará. 

 A partir de este momento las participantes comienzan a explorar y tomar 

decisiones basadas en sus habilidades sociales. Posterior a la fantasía, comparten su 

experiencia e identifican cuáles habilidades sociales pudieron evidenciar como 

fortalezas y cuáles deben reforzar. 

Actividad 6. Se brinda un espacio para aclarar dudas y permitir a las participantes 

expresar sus comentarios. Con esta dinámica se da un cierre al taller con los comentarios 

de las participantes y la realimentación de las capacitadoras de la reunión. 

Observaciones. En este taller se logran alcanzar los propósitos planteados con 

las participantes que estuvieron presentes en la sesión virtual. 

Cronograma de actividades taller 2. 

Tabla 11 

 

Actividades Taller 2 

Actividad Encargada Materiales Duración Objetivo 
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1. Bienvenida 

y 

presentación 

del taller. 

Wendolyn y 

Laura 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

10 

minutos 

Involucrar al interés 

y participación del 

taller a la población 

en estudio. 

2. Introducción 

sobre el 

concepto de 

habilidades 

sociales y su 

importancia. 

Wendolyn Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Presentación 

en power 

point 

25 

minutos 

Brindar un panorama 

amplio sobre las 

habilidades sociales 

específicamente de 

cada una y su 

importancia 

3. Ejercicios 

para 

fortalecer las 

habilidades 

sociales 

Wendolyn Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Link juego 

15 

minutos 

Promover por medio 

de juegos en la web 

el fortalecimiento de 

las habilidades 

4. Técnicas 

para 

fortalecer 

cada 

habilidad 

social 

Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Presentación 

en Power 

point. 

15 

minutos 

Brindar diferentes 

técnicas que se 

pueden poner en 

práctica en el 

quehacer diario para 

fortalecer las 

habilidades sociales 

5. Desarrollo 

de nuevas 

habilidades 

sociales 

Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Juego 

 

15 Proponer a las 

participantes 

vivencias el 

desarrollo de nuevas 

habilidades sociales 

por medio del juego 

y la práctica. 
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6. Tiempo de 

preguntas y 

cierre del 

taller 

Wendolyn y 

Laura 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Panfleto 

virtual con 

técnicas 

10 Solventar dudas que 

puedan presentar las 

participantes. 

 

Taller 3. Sensibilización. El tercer y último taller se realiza el 21 de octubre de 

2020, con la participación de las 7 docentes de preescolar, la directora académica y la 

psicóloga. Inicia a las 4:00 de la tarde, concluye a las 5:00 de la tarde.  

El propósito de esta dinámica se relaciona directamente con el objetivo general 

del presente proyecto que es: Potencializar el ejercicio de las habilidades sociales en el 

personal docente de la Unidad Académica de Preescolar del Complejo Educativo 

Bilingüe Nueva Esperanza en el año 2020 

Descripción del taller 3. Por medio de la plataforma Microsoft Teams, se realiza 

una sesión de trabajo con el equipo de las 7 docentes, la directora académica y psicóloga 

de la Unidad Académica de Preescolar. En la reunión las participantes escuchan a las 

facilitadoras y conocen sobre el manual de consulta que se brinda como insumo 

didáctico a la Institución. 

Actividad 1. Laura y Wendolyn dan la bienvenida al taller. Se inicia con una 

pregunta a las docentes. ¿Qué han aprendido hasta ahora de las habilidades sociales? Se 

brinda un espacio a las participantes para que comenten al respecto. Dicha actividad 

tiene como fin conocer los resultados del presente proyecto y registrar los mismos para 

fines de evaluación y recolección de información.  

Actividad 2. Laura presenta un video de sensibilización sobre la importancia de 

las habilidades sociales. En el video se evidencia la necesidad que tienen los seres 

humanos de poner en práctica las habilidades sociales en la vida cotidiana. Al presentar 

el mismo se procura concientizar a las docentes sobre la necesidad de mantener continuo 

fortalecimiento de las habilidades sociales no sólo a nivel personal, sino también aplicar 

los conocimientos en el presente proyecto a sus estudiantes. 
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El video se encontrar en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v= 

p9Urng_hGF8 

Actividad 3. Wendolyn realiza la presentación del manual de Habilidades 

Sociales (apéndice 5), con el fin de incentivar el uso de forma continua en su diario 

quehacer laboral. Se les muestra las generalidades del manual y la importancia de 

utilizarlo en su quehacer diario. 

Actividad 4. Laura aplica un cuestionario de satisfacción a las docentes. Con el 

fin de evaluar los talleres y obtener los resultados como medio de análisis del proyecto 

(apéndice F). 

Actividad 5. Wendolyn y Laura, agradecen la participación a las docentes, les 

entregan un certificado de participación y se concluye con esto el trabajo de campo del 

proyecto. Se ofrece un agradecimiento a las participantes por participar desde el 

principio hasta el final de las actividades. 

Observaciones. Las docentes expresan en este taller la gratitud por la 

información brindada, pues en el periodo de pandemia nacional por COVID-19 que se 

enfrenta, el tema llega a tomar gran relevancia dentro del quehacer diario de las 

educadoras. 

Cronograma de actividades taller 3. 

Tabla 12 

 

Actividades Taller 3 

Actividad Encargada Materiales Duración Objetivo 

1. Bienvenida y 

presentación 

del taller. 

Wendolyn y 

Laura 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

10 

minutos 

Involucrar al 

interés y 

participación del 

taller a la población 

en estudio. 

2. Presentación 

de un video de 

sensibilización 

Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

10 

minutos 

Sensibilizar sobre 

la necesidad de 

ejercitar las 

habilidades 

https://www.youtube.com/watch?v=%20p9Urng_hGF8
https://www.youtube.com/watch?v=%20p9Urng_hGF8
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de habilidades 

sociales 

Link del 

video 

sociales 

constantemente. 

Comentar el video 

con el fin de 

conocer el impacto 

del mismo en las 

participantes. 

3. Presentación 

del Manual de 

consulta sobre 

habilidades 

sociales 

Wendolyn Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Presentación 

power point 

25 

minutos 

Capacitar sobre el 

uso del manual de 

consulta 

4. Cuestionario 

de satisfacción 

Laura Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

Presentación 

en Power 

point. 

Link del 

cuestionario 

15 

minutos 

Conocer la 

percepción de las 

docentes respecto a 

los talleres 

brindados, el tema 

expuesto el 

proyecto en sí. 

5. Cierre del 

taller y 

proyecto 

Laura 

y Wendolyn 

Dispositivo 

electrónico 

Acceso 

Internet 

 

30 Solventar dudas 

que puedan 

presentar las 

participantes. 

Presentar un 

resumen de lo 

vivenciado en el 

taller 
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Clase en plataforma Classroom. Autoexploración, capacitación y 

sensibilización. Por medio de la plataforma Classroom de Google, se habilitan las tres 

sesiones de trabajo descritas con antelación, de este modo, las docentes por motivos 

ajenos al control de las mismas, tuvieron que salir de algún taller o no pudieron concluir 

algunas de las actividades, así logren obtener los insumos y facilitar el acceso a la 

información. Esto se desarrolla como respuesta para solventar diferentes las necesidades 

que surgen al ejecutar los talleres, como lo son el acceso a la red, las condiciones 

climatológicas y situaciones personales de cada participante que les imposibilitó 

participar de alguna o varias sesiones. 

Se envía a cada participante un correo electrónico con el acceso a la clase, 

ingresan a la sesión o sesiones en las que no participaron, la plataforma les muestra el 

avance hasta completar el 100 por ciento del proceso. Esta clase estará disponible desde 

el 26 de octubre del 2020 hasta el 04 de noviembre de ese mismo año. Cada docente 

recibirá un correo electrónico con el acceso para que puedan completar el curso, de 

acuerdo a los talleres en los que no participó y así completar todas las sesiones.  

El objetivo de la clase comprende el propósito general del proyecto, debido a que 

contempla todas las etapas del mismo. Este es: Potencializar el ejercicio de las 

habilidades sociales en el personal docente de la Unidad Académica de Preescolar del 

Complejo Educativo Bilingüe Nueva Esperanza en el año 2020. 

Descripción de la clase. Cada docente podrá completar las clases de acuerdo a 

los talleres a los que no asistió, administra su tiempo y espacio para la ejecución de estos. 

De este modo, se brinda accesibilidad para que todas las participantes puedan 

aprovechar el recurso y a la vez, las facilitadoras logren recolectar la información 

necesaria para completar el proyecto con la efectividad requerida. 

La clase de Google Classroom es un instrumento educativo virtual que permite 

a cada participante aprender sin la necesidad de estar presencialmente con el facilitador, 

la aplicación muestra paso a paso las tareas por realizar, al mismo tiempo evidencia el 

progreso individual de cada sesión de trabajo e indica el avance; al concluir avisa que 

se completó el 100% de las sesiones. Las facilitadoras del taller recibirán los resultados 

de cada docente y así se podrá analizar la información. 
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Reflexión y discusión de la información específica de los talleres 

Luego de desarrollar los talleres y el trabajo de campo se realizará un análisis de 

la información recolectada y arrojada en los mismos. Por medio de la evaluación que se 

efectúa en el último taller, dónde las participantes brindarán información y evaluarán el 

taller sobre el tema, las presentaciones, la relevancia y utilidad a nivel personal y 

profesional. 

Dicha información recolectada se utilizará para hacer un análisis y poder brindar 

los resultados del proyecto por medio de un reporte. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), “Tres aspectos son importantes de la presentación de los resultados por 

medio del reporte: la descripción narrativa, el soporte de las categorías (con ejemplos) 

y los elementos gráficos” (p. 529). Por lo tanto, se realizará la discusión de la 

información por medio de estos tres aspectos y el reporte será incluido en el informe 

final del proyecto de investigación. 

Por último, se llevará a cabo un informe final, que conllevará los resultados del 

proceso de investigación de las diferentes etapas o fases del estudio. Dónde se presentará 

los insumos teóricos del estado del arte, información documental obtenida de la teoría 

sobre las habilidades sociales, así como la solución al problema que se plantea con el 

proyecto de investigación.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “El reporte debe ofrecer una 

respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para 

abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el 

investigador” (p 538). Se espera que dicho reporte exponga de forma clara y concisa la 

relevancia de las habilidades sociales en la vida de las personas y la clara necesidad de 

que cada uno de ellos comprenda cuáles son sus habilidades sociales y la forma en cómo 

las pueden desarrollar al máximo, en especial, en profesionales en docencia preescolar 

en estudio, que deben trabajar con poblaciones de estudiantes o compañeros de trabajo 

y que, constantemente estas habilidades les permiten efectuar su trabajo de forma 

exitosa.  
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Capítulo V 

Informe de resultados de la propuesta 

 

Generalidades de las Habilidades Sociales  

En la literatura se pueden encontrar autores que plantean diferentes teorías en 

cuanto a las habilidades sociales. Respecto a la definición y algunas características de 

estas, para esta investigación y con los resultados encontrados en los talleres, se utilizará 

el enfoque teórico planteado por los autores Betina y Contini (2011), quienes expresan 

que las habilidades sociales son un constructo entre los sentimientos, las emociones y la 

interacción con otros, los cuáles se adquieren desde el nacimiento y se van desarrollando 

a lo largo de la vida. Así mismo expresan que las habilidades sociales son importantes 

no solamente por la influencia en el área relacional sino en muchas áreas de la vida de 

las personas. 

Con base a lo anterior, durante la ejecución del presente proyecto se pudo 

destacar que las docentes poseen argumentos legítimos sobre las habilidades sociales 

que se ajustan a algunas de las teorías estudiadas, en específico la de Betina y Contini 

(2011). Como es el caso de la docente Marcela Rodríguez, quién argumenta que con las 

habilidades sociales... “se nace y que hay que desarrollarlas…” y, la psicóloga 

Jacqueline Alfaro al indicar… “la parte de las habilidades sociales como ustedes lo 

dicen, con algunas se nacen y otras se van desarrollando y se pueden fortalecer…”. Por 

lo que se puede interpretar, que algunas participantes del taller consideran que las 

habilidades sociales son innatas, lo que permite analizar que todas las personas poseen 

estas habilidades, pero al crecer, ya sea basado en la experiencia de vida, aprendizaje o 

entorno se deben ir fortaleciendo o desarrollando, pues se pueden ir debilitando a lo 

largo de la vida por distintos motivos.  

Por tanto, el ser humano por naturaleza es social y es en este punto, donde toma 

importancia la necesidad de todo sujeto, de autoevaluarse constantemente, para indagar 

en qué áreas está fallando y así poder solventar aquellos aspectos que requieren refuerzo. 

Al posicionarlos desde el punto de vista o teoría de que las habilidades sociales son 

innatas, se puede interpretar que todas las personas las poseen, puesto que son parte 

indispensable del desarrollo e interacción de los individuos. Por lo tanto, es necesario 
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fortalecerlas a lo largo de la vida, por medio de procesos de autoevaluación que permitan 

identificar aquellas habilidades sociales fuertes o débiles, o que quizás no se poseen; 

para reforzarlas con mecanismos de apoyo que permitan potencializarlas. 

La etapa de la niñez es de suma importancia en el desarrollo de estas habilidades, 

pues las interacciones sociales que se tengan en esta etapa de vida podrían definir la 

dimensión conductual en que se moverá el sujeto a lo largo de su vida en cuanto al área 

social, debido a que el área social es evolutiva. Por ende la afirmación de las docentes 

referente a que las habilidades sociales son innatas y que además se deben reforzar y 

desarrollar a lo largo de la vida, es un constructo que permite establecer la importancia 

de las habilidades en el ser humano y por ende la necesidad de programas como el 

presente proyecto que permitan el descubrimiento individual de las personas, 

fortalecimiento y potencialización de las habilidades sociales, siendo así que, para las 

docentes, ha sido enriquecedor no solamente en su área profesional, sino personal su 

participación en este. 

Así lo afirma la docente Marcela Rodríguez al indicar “Yo quiero agradecerles 

también, porque en estos momentos que estamos viviendo ahora, todo esto que ustedes 

nos han enseñado, nos van a servir un montón…”. También la docente Dávida Dávila 

al expresar lo siguiente: “Muchas gracias chicas, a ustedes también, tanto como ustedes 

nos agradecen a nosotros por el tiempo y por conectarnos, también se les agradece a 

ustedes, por tomarnos en cuenta primeramente y segundo porque también es crecimiento 

personal para nosotras. Tal vez hay cosas que como docentes y a pesar de haber 

estudiado tantas cosas, hay cosas que no sabemos o no recordamos, y ha sido importante 

al menos para mí…” 

Habilidades sociales en el entorno docente de preescolar. En cuanto a las 

habilidades sociales en el ejercicio de la profesión en la docencia de preescolar, se puede 

argumentar que dentro de los talleres las docentes tienen distintas posiciones. En primer 

lugar, Génesis Cordero indica al respecto “… “Pues de una u otra manera, uno utiliza 

las habilidades sociales a diario, en redes sociales, en persona… porque uno se 

comunica, eso es utilizar habilidades sociales; comunicarse con los demás…”. Ante esta 

afirmación, se puede inferir que esta participante es consciente de que las habilidades 
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sociales están presentes en la vida cotidiana y al comunicarse con otros, emplea las 

mismas en su diario vivir, no solo a nivel profesional, sino personal.  

Ante esta posición, la teoría estudiada, refleja según Tapia y Cubo (2017), que 

las habilidades sociales son un elemento esencial en el desempeño profesional de las 

docentes. En este aspecto, se puede mencionar lo descrito por Angie Montero, quién 

expresa que las habilidades sociales utilizadas en el trabajo por ella son: “Empatía, 

respeto, solidaridad y comunicación”. Y cada docente mencionó las habilidades sociales 

que identifica en algunas de sus compañeras, entre las que se pueden mencionar: 

empatía, tolerancia, amistad, servicio, colaboración, compañerismo, comunicación, 

solidaridad, espíritu de servicio, carisma, simpatía, sin miedo a hablar frente a la gente, 

sociable, independiente, directa al hablar, capacidad de escucha, resolución de conflictos 

y liderazgo. 

El listado anterior, muestra que las docentes al mencionar lo que ellas perciben 

como habilidades sociales, tienden a confundir estas con términos o características de la 

personalidad u otras habilidades que no se encuentran dentro de las sociales, pero si se 

relacionan. Esto es muy común dentro del ámbito profesional docente, ya que estudian 

y reciben capacitaciones constantes en habilidades y competencias. Lo que las puede 

llevar a relacionar las habilidades sociales con otros temas afines. Lo cual es 

enriquecedor, pues permite a las participantes hacer un engranaje de los conocimientos 

adquiridos a lo largo de su experiencia y proyectarlos en su quehacer diario. Así mismo, 

ofrece a las facilitadoras observar algunas categorías o subcategorías que emergen de 

forma espontánea en el desarrollo del presente proyecto, ampliando aún más el criterio 

de investigación y dando como resultado poder integrar nuevas categorías para la 

presente investigación.  

Por tanto, como resultado de la investigación, el trabajo de campo y el análisis 

de los resultados de la propuesta; se destaca que las habilidades sociales que son de suma 

utilidad en el ejercicio de la profesión docentes son: asertividad, inteligencia emocional, 

escucha activa y empatía; estas cuatro anteriores fueron planteadas dentro de la teoría 

investigada. Sin embargo, emerge una habilidad, que no fue planteada en el proyecto, 

pero que, si ha sido mencionada por otros autores investigados, la cuál es la 

comunicación, de la cual se ampliará más adelante en este mismo capítulo. 
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Otras habilidades relacionadas con las de tipo social en docencia. Durante el 

desarrollo del presente proyecto, se pudo destacar que hay otras habilidades, que poseen 

las docentes de preescolar en estudio y que se relacionan con las sociales. Es de interés 

para esta investigación, mostrar las habilidades que las docentes requieren y que están 

íntimamente relacionadas con el tema en estudio. Como resalta la docente Clancy 

Pinnock al mencionar, “…es muy importante y es algo que no nos detenemos a pensar, 

todas las habilidades y todas las interacciones que tenemos día a día…”. Así mismo la 

docente Michelle Álvarez indica que “…son cositas que como ustedes decían al 

principio, ya uno las sabe, pero a veces cuesta mucho ponerlas en práctica, porque 

caemos en no ser objetivas y otras cosas que hay que trabajar y eso…”. Estas 

afirmaciones de las docentes muestran que son conscientes de que poseen habilidades y 

que las ponen en práctica en su diario vivir y quehacer profesional, sin embargo, pierden 

la noción de estas, al automatizarlas dentro de sus procesos cotidianos. Así mismo, no 

se detienen a observar, analizar y conocer su accionar, para calificar, determinar y 

conocer las habilidades que poseen y utilizan, así como las que no poseen y necesitan 

para hacer más efectiva su labor.  

Actividades como el presente proyecto, brindan la oportunidad de auto reflexión, 

análisis y autoconocimiento de las habilidades sociales que las docentes utilizan a diario 

y así mismo, les permite identificar otras habilidades que están requiriendo y hasta 

utilizando a parte de las propuestas en este proyecto. Ante esto, Sánchez y Jara (2018), 

indican que la enseñanza implica situaciones sociales complejas, que combinan lo 

social, lo institucional y lo personal, por lo tanto, es una profesión de lo humano y 

relacional. Se puede deducir que, al combinar varios contextos en una profesión, obliga 

a este profesional a situarse en una posición que le permita potencializar sus habilidades, 

no solamente sociales, sino todas aquellas que le brinden las herramientas para ejercer 

su profesión de forma exitosa y efectiva. Así mismo este profesional al enfrentarse al 

aula, se encuentra con desafíos personales y laborales en su experiencia pedagógica 

donde se enmarca la profesión, la institución, organización y contexto. 

Por tanto, las habilidades que los docentes requieren en el ejercicio de su 

profesión deben integrar representaciones y teorías personales, esquemas de acción y 

conductas pedagógicas que ha adquirido en su formación y que están disponibles 
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(Sánchez y Jara, 2018). Estos mismos autores, mencionan algunas habilidades 

profesionales que se requieren en la labor docente, las cuáles son: practicas, técnicas, 

reflexivas, personales y sociales. Al mencionarlas de esta forma, se puede confirmar que 

en esta labor es necesario utilizar todas aquellas habilidades tanto cognitivas cómo 

físicas y sociales que el ser humano posee. 

Importancia de identificar las habilidades sociales. Las habilidades sociales 

son de gran utilidad en el ejercicio de la profesión docente de preescolar, es aquí donde 

emerge la importancia de identificarlas, para así poder conocer cuáles habilidades son 

las más fuertes y cuáles las más débiles y requieren refuerzo. Ante esto la docente 

Dávida Dávila indica “…Hemos tenido que buscar verdad, maneras, herramientas 

inclusive uno mismo, ver de qué manera empieza a hacer las clases hasta incluso más 

dinámicas, más atractivas para los chicos e incluso hasta para uno, todo esto ha sido 

demasiado complicado y aquí es donde salen también a relucir todas esas habilidades 

sociales que tenemos.”. Esta docente muestra su angustia ante el tema de la pandemia 

por COVID-19, dónde ha tenido que buscar estrategias innovadoras para hacer frente a 

esta situación de emergencia, sin embargo, esto ha permitido que se concientice ante 

aquellas habilidades sociales que posee y las que no, identificarlas y ponerlas en práctica 

para reforzarlas y desarrollarlas. 

Por esto Palomero (2009), hace referencia a que las habilidades sociales afectan 

el desempeño en el ejercicio de la profesión docente. También indica que esta profesión 

se ve influenciada por ciertas cualidades personales que se relacionan con las habilidades 

sociales. Por ende, una profesional en docencia preescolar que, por su contexto, 

experiencia y conocimientos, carezca de empatía, asertividad, inteligencia emocional, 

adecuada comunicación y escucha activa, va a presentar poca eficacia y eficiencia en su 

labor profesional diaria y, por ende, podría ocasionar problemas para la institución en la 

que labora.  

La afirmación anterior, permite confirmar la importancia para las docentes de 

preescolar de identificar sus habilidades sociales, con el fin de indagar aquellas 

habilidades en las cuáles requiere refuerzo, o bien, no poseen del todo y deben 

desarrollarlas, pues están íntimamente ligadas con el ejercicio de su profesión y 

quehacer diario laboral. Lo que permitiría una mejora en la calidad del servicio que 
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presta, al mejorar su área relacional tanto con la población estudiantil, cómo con el 

equipo de trabajo. 

 

Autoconocimiento como eje fundamental en la exploración  

Con respecto a esta categoría, como resultado de los talleres y del estudio en 

general, existe una evidente necesidad en las participantes del estudio de que se 

propicien espacios de autoconocimiento, mismos que fomentan la exploración, así lo 

manifiesta la directora de preescolar Ligia Ramírez, al comentar: “Muchas gracias 

porque es un instrumento para las chicas para irse conociendo y para aprender a manejar 

las habilidades sociales no solo como docentes sino como seres humanos porque son 

parte de las habilidades blandas que tenemos como profesionales y como seres 

humanos”. Lo anterior evidencia que, en los procesos de enseñanza es necesario preparar 

a las personas no solo en el ámbito académico, sino que también, en todas aquellas 

habilidades sociales que impliquen una mejora continua que resulte efectiva y eficaz a 

nivel integral en el ser humano.  

El autoconocimiento permite a las personas confrontarse a sí mismos, hacer un 

alto y reflexionar con respecto a aquellas áreas de su vida que debe mejorar para alcanzar 

el bienestar integral y en el caso específico de las habilidades sociales, fomenta la 

concientización del área social y así lo aseguran Betina y Contini (2011), al teorizar 

sobre las distintas fases que conlleva la auto exploración de las habilidades sociales y 

que han sido mencionadas con anterioridad en este documento. 

Por otra parte, los procesos de auto exploración y autoconocimiento resultan 

fundamentales para la docente Clancy Pinnock al mencionar que: “Es de suma 

importancia conocernos. El hecho de saber cómo somos nos permite mejorar aquellas 

áreas en las que necesitamos fortalecer día a día, como lo es nuestro trato y relación con 

los demás. Creo que muchas veces nos conformamos como somos y no tomamos el 

tiempo de ver cuales otros áreas y habilidades podemos reforzar y desarrollar”. 

Lo anterior enfatiza la necesidad de que para mejorar en las habilidades sociales 

es pretendido primero conocerse, saber cuáles se tienen y aquellas que requieran de 

procesos de mejora para su desarrollo eficaz. La docente Davida Dávila hace una 

analogía y lo ve desde la siguiente perspectiva: “Es básicamente como ponernos frente 
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a un espejo y ver lo que está sucediendo”. Como se puede notar, los procesos de 

autodescubrimiento, promueven en las docentes, la constante evaluación, análisis y 

visión de ellas mismas y su entorno, con el fin de ver áreas de mejora o necesidad de 

desarrollo. En el caso de las habilidades sociales, es necesario estar constantemente 

evaluando esta área, con el fin de fortalecer aquellas que el entorno o las situaciones 

específicas, ya sea laborales o personales, demanden para salir con éxito o avante en 

cada caso. 

 

El proceso de fortalecimiento de las habilidades sociales 

Cuando las docentes han logrado identificar sus habilidades sociales, se hacen 

consientes de aquellas habilidades que requieren desarrollar y fortalecer, principalmente 

en una profesión como lo es la docencia, dónde se requieren en todas las labores 

cotidianas que ejercen. Es así como lo comenta la docente Dávida Dávila, al argumentar 

“tuve que buscar estrategias mientras se usaba un lápiz y una hoja, verdad, ahora tengo 

que usar una herramienta diferente…”. Esto muestra la necesidad de evolución y 

constante crecimiento, al replantearse constantemente las estrategias que utiliza en el 

aula. Esto aplica en el fortalecimiento de las habilidades sociales, que requieren 

constante evaluación para mejorar y desarrollarlas.  

El fortalecimiento de las habilidades sociales requiere de un proceso constante y 

periódico, esto quiere decir que nunca termina y a lo largo del ejercicio de una profesión 

como lo es la docencia, es necesario mantener este proceso activo permanentemente. 

Esto permitirá repercusiones a nivel relacional en todos los ámbitos de la vida de la 

persona. Este constructo es reforzado en la teoría por los autores Dongil y Cano (2014), 

quienes enmarcan una lista de efectos en el área de las relaciones, que se enfatizan en la 

comunicación, emociones, resolución de conflictos y control de impulsos.  

La persona profesional en Orientación es un impulsador de procesos, quien 

involucra al individuo dentro de un marco de crecimiento constante en todas las áreas 

de su vida. Es considerable retomar en esta profesión la necesidad de impulsar el 

fortalecimiento de las habilidades sociales en las docentes de preescolar, puesto que 

estas tienen a cargo una población que se encuentra en la etapa de formación de su 

personalidad y todas las experiencias que vivencian en la infancia, pueden marcar 
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estructuras de comportamiento y reacción en su vida. De ahí la necesidad de que las 

profesionales de esta disciplina, tengan el acceso capacitaciones, cursos y demás que les 

fomenten el crecimiento personal y profesional, lo que da como resultado una mejora el 

servicio que ofrecen. 

Promover el fortalecimiento de habilidades sociales. Como se pudo destacar 

en el apartado anterior, el fortalecimiento de las habilidades sociales es un proceso 

constante y continuo a lo largo de la vida de un individuo, no sólo en su área profesional, 

sino personal. Sin embargo, es algo que se tiende a dejar de lado, puesto que la cantidad 

de tareas y obligaciones que tienen una persona en su etapa adulta releva este tipo de 

procesos y se van perdiendo. Es por lo que, como resultado del presente proyecto, se 

logra descartar la necesidad de promover espacios continuos, dónde se promueva el 

fortalecimiento y desarrollo de las habilidades sociales. 

Nuevamente es aquí, dónde se requieren facilitadores competentes que tengan la 

capacidad, no sólo de enseñar sobre este tema, sino de impulsar a las personas a 

mantener la motivación y deseo de crecimiento y aprendizaje. El colectivo de 

profesionales en orientación, por su formación, no sólo tienen la capacidad, sino que 

también el deber de convertirse en promotores de estos procesos de crecimiento. Su 

presencia en instituciones educativas no debe basarse únicamente en la parte 

administrativa, o evocarse a sus estudiantes, sino que, debe explorar con sus compañeros 

de trabajo, lo que le permitirá impulsar al equipo de trabajo a mejorar el servicio que 

ofrecen y, por ende, traerá beneficios a la comunidad educativa. 

Familia como nicho de las habilidades sociales. Durante la exposición teórica 

de las habilidades sociales en esta investigación, en varios apartados se ha destacado el 

hecho de que las habilidades sociales son innatas, por ende, todo individuo las posee o 

tienen la capacidad para desarrollarlas. También ante esta afirmación, se extrae que, 

durante el desarrollo del individuo, su crianza, contexto y experiencias, pueden llevar a 

la persona a perder estas habilidades. Por ende, la familia se convierte en un factor 

importante para el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales. Es así como 

lo menciona la docente Marcela Rodríguez, al indicar que “un papel muy importante lo 

que es la familia, pues dar la oportunidad de poder desarrollar esas habilidades a los 

niños, entonces, pienso que también como todo viene desde el hogar, es muy importante 
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la oportunidad que la misma familia le dé la oportunidad de desarrollar estas mismas 

habilidades.” Este comentario, es muy certero con respecto al papel de la familia en este 

proceso de fortalecimiento, por ende, es necesario no solamente capacitar a las docentes 

en esta área, sino que también a los padres de familia, quienes son la base principal de 

la formación de los estudiantes. 

En cuanto a este tema, los autores Betina y Contini (2011), indican que la 

intervención profesional en cuanto al fortalecimiento de las habilidades sociales 

contribuye al desarrollo de comportamientos sociales, partiendo de las características 

personales y las situaciones en que se desenvuelve la persona. Por esto la familia, 

requiere del acompañamiento desde la institución educativa de sus hijos o hijas, para 

que se alcance un engranaje en los distintos contextos o situaciones en los que se 

desenvuelve el estudiante. Ahora bien, para que este acompañamiento se brinde de 

forma integral, las docentes deben de poseer amplio conocimiento de sus habilidades 

sociales y, además, ser ejemplo en el manejo de las mismas. Para que puedan acompañar 

a sus estudiantes también en el descubrimiento, desarrollo y fortalecimiento de sus 

habilidades. Así se puede llevar un proceso piramidal, que parte desde las docentes, pasa 

a los padres de familia y concluye con los estudiantes.  

 

La habilidad de ser asertivo 

La asertividad es un proceso que permite la interacción saludable con las 

personas, lo que denota que es una habilidad social de suma importancia para el 

adecuado desempeño social. En el ámbito laboral docente, es una habilidad fundamental 

para poner en práctica, pues establece relaciones adecuadas para el desempeño exitoso 

de la labor docente. Ante este escenario, la docente Clancy Pinnock comenta lo 

siguiente: “lo que me llamó mucha la atención o que le tengo que poner bastante cuidado 

en sí es la asertividad…” Como menciona esta habilidad debe ser un tema al cuál 

prestarle mucha atención, pues realmente es difícil desarrollarla y requiere de un proceso 

intencional por parte de la persona para fortalecerla y utilizarla en niveles altos.  

En el caso de las docentes de preescolar esta habilidad es de suma importancia, 

pues es la base de la interacción con la población estudiantil. Además, que influye en la 

calidad del servicio que prestan las docentes y mejora los procesos de enseñanza, 
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aprendizaje dentro del aula. Según Villena, Justicia y Fernández (2016), indican que “… 

la edad, el sexo, la autoasertividad y la heteroasertivdad del docente influyen en el 

desarrollo de las actitudes sociales de su alumnado” (p.325). Por lo que no solamente en 

el área de enseñanza aprendizaje hay beneficios, sino que también influye de forma 

positiva en el área social de sus alumnos.  

Asertividad y comunicación. La asertividad y la comunicación son procesos 

que van de la mano, ya que, ambos funcionan como un engranaje en cuanto al tema de 

habilidades sociales se refiere, uno no marcha adecuadamente sin el otro. Referente a 

este tema la docente Clancy Pinnock aporta: “Porque bueno siendo así parte de la 

comunicación y ver que eso tiene varios pasos, influye mucho en la resolución de 

conflicto”, como se puede inferir de la acotación de la docente, un adecuado 

fortalecimiento de la asertividad y la práctica de esta habilidad social, va a fomentar 

relaciones sociales saludables y como parte de este proceso, la resolución de retos 

interpersonales de manera eficaz. Además, según la interpretación de la docente existen 

pasos a seguir para lograr poner en práctica la asertividad, mismos que van en relación 

al siguiente enunciado.  

Asertividad y emociones. La asertividad es una habilidad que conlleva a otra 

diversidad de habilidades y/o temas, uno de ellos es las emociones o la gestión de las 

mismas, uno de los pasos fundamentales en este particular es la necesidad de callar la 

emoción para que entre en juego la razón en lo que concierne al tema de la asertividad, 

al respecto la participante Clancy Pinnock comenta: “…buscar la manera más correcta 

o apropiada de hacerlo, en el momento adecuado no dejarnos llevar, hablo por mi 

persona, no dejarnos llevar por las emociones”. Lo anterior evidencia que cuando se 

requiere poner en práctica la asertividad es necesario hacer una pausa al sentimiento en 

determinada situación, ya que esto podría influir en las relaciones sociales. Y es que es 

necesario y determinante en las relaciones sociales, encontrar el momento justo para 

decir lo que se quiere y no solo esto, es también el modo en que se expresan ideas, 

emociones y pensamientos tomando en cuenta la perspectiva de la otra persona. 

Cuando se indagan los autores expertos en este tema coinciden en que esta 

habilidad social es una alternativa para que se beneficien ambas partes: tanto la persona 

que expresa como la que recibe el mensaje. El fortalecimiento de esta habilidad social 
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es determinante en una sana comunicación y a su vez en la práctica de la inteligencia 

emocional, ya que como se mencionó, la asertividad va intrínsecamente ligada a otras 

habilidades y unas no pueden funcionar sin las otras. 

 

La empatía en las docentes 

Dentro de las habilidades sociales más importantes e indispensables en las 

relaciones humanas, está la empatía. La cuál permite a las docentes comprender mejor 

a la población estudiantil, padres de familia y equipo de trabajo. Ante esto la Psicóloga 

Jaqueline Alfaro refiere que “…empatía es la clave para una convivencia armoniosa y 

satisfactoria.” Ya que este elemento permite al individuo posicionarse desde la 

perspectiva de la otra persona. En el caso de la profesión docente de preescolar, la 

empatía permite a las docentes percibir la perspectiva de los estudiantes, su forma de 

aprendizaje y como reciben los mensajes de su entorno, por lo tanto, a la hora de dar la 

clase, comunicarse o relacionarse con los estudiantes, la empatía facilitará los procesos 

de recepción del mensaje, las relaciones personales y la convivencia armoniosa y 

pacífica entre los participantes del proceso educativo. 

Así lo menciona Rivera (2019), al indicar que “La empatía ayuda a fortalecer 

vínculos con la familia primordialmente, los amigos y la sociedad en su conjunto” (párr. 

1). Lo que se puede interpretar es que esta habilidad social, permite a la persona que la 

pone en práctica, una serie de beneficios para comprender y fortalecer las relaciones a 

su alrededor. En el caso de las docentes esta habilidad se torna de suma importancia para 

el trabajo con los estudiantes y sus familias, puesto que, al dirigir su trabajo desde la 

empatía, eminentemente podrá interiorizar en cada caso particular, teniendo en cuanta 

cada necesidad, situación o contexto. Por ende, brindará un servicio de calidad, 

humanizado y personalizado con cada uno de sus estudiantes.  

Empatía y relaciones sociales. Dentro de las relaciones entre los individuos, se 

pueden presentar muchas circunstancias que generan conflictos, como lo es el mal trato, 

la insensibilidad y la indiferencia. La empatía es una habilidad que combate lo anterior, 

debido a que es la capacidad de comprender a la otra persona desde sus sentimientos, 

comportamientos y perspectivas. Por la tanto sensibiliza y provoca un clima de respeto, 

armonía y comprensión entre individuos que se relacionan entre sí.  La docente Clancy 
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Pinnock indica sobre la empatía lo siguiente: “También tenemos que tener como claro 

que, debemos tener la empatía y la madurez de estar al nivel de entender a la persona 

que tenemos al frente o a nuestro alrededor para poder llegar y trasmitir lo que realmente 

nosotros queremos, siendo en este caso nosotras docentes.”. Esta docente, tiene claro 

que, la empatía es necesaria para relacionarnos y para comunicarnos. 

Es indispensable ejercer esta habilidad y fortalecerla a la hora de relacionarse 

con otros. Los beneficios que esto conlleva son variados, no solo a nivel personal, sino 

que también en el ámbito laboral y educativo, permitirá mejorar muchos procesos de 

comunicación y servicio. Rivera (2019), indica que la empatía, se caracteriza por tener 

afinidades, lo que permite a las personas sentirse identificadas con otros, comprender 

sus comportamientos y la toma de decisiones. Por lo que es una actitud positiva que 

beneficia las relaciones sociales de la persona que posee esta habilidad. 

Es de suma importancia, reforzar esta habilidad a lo largo de la vida. Pero en la 

preparación académica de las docentes de preescolar, debería ser un pilar en los 

programas de estudio, puesto que, a la hora de ejercer la profesión, para prestar un 

servicio humanizado, diligente y sensible, deben acudir a la empatía. Una docente que 

carece de esta habilidad podría presentar diferentes conflictos con sus estudiantes, 

esquipo de trabajo y, por ende, problemas a nivel laboral. 

 

Importancia de escuchar de forma activa  

La escucha activa es una habilidad social fundamental, pues esta requiere un 

esfuerzo por parte de la persona que la práctica de poner todos sus sentidos en 

concordancia para lograr interiorizar el mensaje que está recibiendo. Esto quiere decir 

que cuando la persona escucha activamente, escucha no solo con sus oídos, sino que 

también con su mente, es un proceso en el que se debe desconectar de sus pensamientos, 

además de no anticipar respuestas para lograr así canalizar la información de la manera 

adecuada.  

La escucha activa se trata de un ganar-ganar, esto quiere decir que ambas partes 

se ven beneficiadas de poner en práctica esta habilidad social, pues la persona que recibe 

la comunicación lo hace de manera adecuada y quien está entregando el mensaje se 

beneficia no solo de que su mensaje sea entendido y tomado en cuenta, sino que también 
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recibe la atención que merece y por ende su autoestima se ve favorecida al sentirse 

escuchado escuchada. 

Escucha activa en la convivencia. Jacqueline Alfaro menciona que: “La 

asertividad que conlleva escucha activa, comunicación de emociones y empatía es la 

clave para una convivencia armoniosa y satisfactoria.” Como se evidencia en el 

comentario de la profesional, las habilidades sociales es un conjunto de competencias 

personales que se benefician una de la otra. Y según los autores como Goleman (2005), 

saber escuchar es clave para la empatía y también es fundamental para la comunicación.  

Lo supra citado sostiene que fortalecer la escucha activa es un proceso 

favorecedor de todas las demás habilidades sociales y por ende, fomenta las adecuadas 

relaciones interpersonales y la convivencia. 

 

Inteligencia emocional en las actividades docentes 

Los seres humanos dentro de su cotidianidad experimentan diferentes 

emociones, las cuales generan reacciones y secuelas en los comportamiento y acciones 

de cada individuo. Es por esto que la inteligencia emocional como habilidad social, toma 

un papel fundamental en el quehacer de las docentes de preescolar, puesto que el día a 

día laboral, presenta distintas circunstancias que podrían generar emociones variadas en 

las docentes y es necesario poseer un adecuado filtro en estas emociones para evitar 

reacciones indebidas ante los estudiantes, padres de familia o equipo de trabajo; este 

filtro es la inteligencia emocional. La docente Michelle Álvarez comenta que “Todo el 

mundo tiene sus emociones y sus sentimientos diferentes y todos son válidos.” Esta 

afirmación muestra que las docentes son conscientes del manejo emocional dentro del 

aula, la validez que tiene una emoción en cada individuo y por ende la importancia que 

se le debe dar a la misma, para guiar y acompañar al estudiante, equipo de trabajo o 

padres de familia en el momento en que las emociones se tornen difíciles de manejar o 

que simplemente requieran apoyo para controlarlas o manejarlas. 

Lussier y Achúa (2010), indican cuatro elementos de la inteligencia emocional: 

la conciencia personal, la conciencia social, la autoadministración y la administración 

relación, lo cuales encierran procesos dónde la persona está consciente de sus 

emociones, tiene habilidad para comprender a los demás, controlar las emociones 
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destructivas y la capacidad de llevarse bien con los demás. Dentro de este 

posicionamiento teórico se enmarca el área profesional, dónde una persona profesional 

que posee alta inteligencia emocional posee mayores posibilidades a nivel laboral que 

las que tienen baja inteligencia emocional. En el caso de las docentes de preescolar, aún 

es más marcada la necesidad de que dentro del perfil docente, una de las habilidades que 

busque la institución al contratar profesionales en esta área sean personas con alta 

inteligencia emocional. 

Por lo tanto, como resultado de esta investigación, se puede concluir que la 

inteligencia emocional es una habilidad indispensable que debe estar presente en las 

profesionales en docencia preescolar. Puesto que sus actividades cotidianas laborales, 

enmarcan tanto dinámicas con diferentes sectores de la comunidad educativa que 

requieren un adecuado manejo de emociones y también, personas capaces de guiar a sus 

estudiantes en el control de emociones y sus habilidades sociales. 

Inteligencia emocional en la calidad de vida. El adecuado manejo de las 

emociones permite al individuo tener relaciones adecuadas con las personas que les 

rodean, además una efectiva toma de decisiones y evitar distintos conflictos. 

Lamentablemente es un área que se refuerza poco en las personas. Es por esto que la 

psicóloga Jacqueline Alfaro, indica “Constantemente escuchamos sobre la inteligencia 

emocional y como esto viene a dar calidad de vida, sin embargo, no siempre se trabaja.” 

Y efectivamente pese a que la inteligencia emocional alta mejora la calidad en la vida 

de las personas, pocos tienen consciencia de la necesidad de reforzarla y fortalecer el 

control y manejo de las emociones”. 

Poseer adecuadas relaciones, poder resolver conflictos de forma pacífica, 

comunicarse asertivamente y entender a los demás, mejora evidentemente la calidad de 

las personas. Puesto que las malas relaciones con los demás y un inadecuado manejo del 

conflicto provoca tensión constante lo que implica no solo afectación emocional, sino 

que también secuelas físicas que deteriora a la persona con el paso del tiempo. Es por 

esto que es de suma importancia la necesidad de programas que ofrezcan procesos que 

fortalezcan la inteligencia emocional y por ende las habilidades sociales. Rovira (2008), 

citado por Moreno (2006), expresan los beneficios en la calidad de vida de las personas 
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al poseer alta inteligencia emocional y la importancia de mantener activos estos procesos 

de fortalecimiento. 

 

Comunicación, categoría emergente del presente proyecto 

La comunicación es una categoría de las habilidades sociales, la cual para el 

presente proyecto se había tomado dentro de las otras categorías, sin embargo, el 

colectivo docente de preescolar, la menciona en distintas ocasiones dentro de los talleres. 

Por lo tanto, se ha decidido agregar la misma, como resultado de la investigación, siendo 

parte importante de las habilidades sociales que requieren las profesionales en docencia 

preescolar a la hora de ejercer sus funciones. Para Goleman (2005) la comunicación se 

trata de “transmitir mensajes claros y convincentes” (p. 218), esto hace referencia a que 

este proceso consta de que el mensaje que se quiere transmitir llegue de la forma más 

adecuada, clara y que el receptor se convenza de lo que se transmite. La comunicación 

es un proceso en el que confluyen elementos como lo son el mensaje, la persona que 

transmite el mensaje, la persona que lo recibe.  

La comunicación y las Habilidades Sociales 

“Cierto, diariamente interactuamos con otros, pero no siempre nos comunicamos 

y en ocasiones lo hacemos y no de la manera efectiva”. Este comentario de la docente 

Clancy Pinnock, evidencia la importancia que posee la comunicación en las habilidades 

sociales y su fortalecimiento, pues el ser humano tiene la necesidad de comunicarse para 

cubrir otras necesidades y como se comenta en la cita de la docente, hacerlo de la manera 

efectiva requiere un entrenamiento del que se habla en la teoría. Así lo respalda Goleman 

(2005), al comentar: “La clave de todas las habilidades sociales es ser un comunicador 

apto” (p.220), como menciona el autor, esta habilidad es fundamental y sustenta a todas 

las demás habilidades sociales, ya que dentro de este proceso convergen el saber 

escuchar y por ende se pone en práctica la empatía, al mismo tiempo para ser empáticos 

se debe poner en práctica la inteligencia emocional pues se requiere el control del propio 

estado de ánimo. También la asertividad para comunicarse, implica un proceso dentro 

de estas habilidades. 

Lo anterior denota que, para las participantes del proyecto, las habilidades 

sociales es un tema que funciona como un engranaje, una no funciona sin la otra y resulta 
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sumamente necesario fortalecer cada una de ellas pues son necesarias para la sana 

convivencia, no solo a nivel laboral, si no que en cada área de su vida para fortalecer el 

circulo de bienestar integral del que se habló con anterioridad. Así mismo que infiere la 

necesidad de trabajar constantemente en las habilidades sociales, teniendo claro que 

integran otras habilidades que no se mencionan en el presente proyecto. 

 

Orientación como generador de procesos en las habilidades sociales  

La disciplina de Orientación es muy versátil en cuanto a las capacidades del 

colectivo de Profesionales en esta carrera, debido a las diferentes áreas del ser humano 

en las que se pueden desenvolver y los alcances que posee la misma. En cuanto a las 

habilidades sociales, es un área en la cual esta disciplina se ha sumergido poco, puesto 

que algunos temas fuertes en los que se desempeñan en Costa Rica es la orientación 

vocacional, el área educativa y penitenciaria. Sin embargo, esto limita los alcances que 

puede tener la disciplina en cuanto al desarrollo integral de las personas orientadas, pues 

incursionar en otras áreas del ser humano es vital para la calidad de las personas y el 

círculo de bienestar integral del individuo. 

En la teoría, según Guevara (s.f), el ejercicio profesional en orientación debe ir 

dirigido a favorecer el cambio positivo en las personas y desarrollo a lo largo de su vida, 

donde interviene en el área cognitiva, emocional, social, moral, vocacional, profesional, 

laboral y familiar.  Por esto, el tema de las habilidades sociales participa dentro de 

aquellos procesos que el colectivo de profesionales de esta disciplina debe trabajar y 

potenciar en las personas orientadas.  

Al realizar esta investigación como parte del proyecto, se logra destacar que, este 

tema ha sido poco abarcado por la disciplina de orientación, en cuanto al área de 

docencia en preescolar, dentro de los procesos de exploración, sensibilización y 

capacitación de estas profesionales. Incluso en las investigaciones que se lograron 

encontrar referente al tema, el mismo es percibido dentro de otros contextos en cuanto 

a habilidades para la vida o habilidades blandas, pero las habilidades sociales en sí no 

han sido abarcadas como objeto único de investigación e incluidas dentro de un proceso 

de orientación en las distintas instituciones en la que ejerce este colectivo de 

profesionales.  
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Por tanto, el resultado del presente proyecto como impacto en la orientación, 

posee un gran beneficio para esta disciplina, principalmente en este tiempo, donde la 

emergencia nacional por COVID-19 ha generado la necesidad de retomar este tema 

como primordial en los procesos educativos y laborales de las personas orientadas, dado 

a que el distanciamiento social, ha llevado a las personas a aislarse de aquellos círculos 

donde se ponían en práctica las habilidades sociales, por lo tanto se ha venido dando un 

deterioro en esta área en la población costarricense. 

El Ministerio de Salud de Costa Rica (2021), indica en un comunicado de prensa 

la necesidad de implementar investigaciones que permitan identificar las dimensiones 

psicosociales que han impactado a la población costarricense como producto de la 

pandemia. Así mismo afirma que esto servirá para la implementación de medidas que 

atiendan las necesidades detectadas por medio de programas de acción social que serán 

dirigidos por diferentes entidades, entre ellas, las universidades públicas. Por tanto, la 

disciplina en orientación debe estar a la vanguardia de estas acciones, como generadores 

de procesos en cuanto a la potencialización de las habilidades sociales por medio 

iniciativas que permitan la autoexploración, capacitación y fortalecimiento de las 

habilidades sociales dentro de las instituciones en las que se desempeñan e incluso en 

su entorno tanto social como personal.  

Al presentar programas que faciliten procesos en las habilidades sociales, esta 

disciplina expandirá sus alcances, afianzando la importancia e impacto de estos y estas 

profesionales para la sociedad costarricense, tanto en los procesos educativos como 

profesionales y personales de la población. Así mismo, retará al colectivo de 

profesionales en orientación a mantenerse actualizado con las técnicas, teorías, 

información y procesos que les obligue de forma expedita estar a la vanguardia de las 

necesidades de la sociedad y continuar siendo un grupo que participe dentro de las 

soluciones ante las necesidades de la sociedad.  

Al participar a las docentes de prescolar del centro educativo Nueva Esperanza, 

dentro de este proyecto de investigación, se les permitió experimentar los beneficios que 

conlleva tener conciencia de sus habilidades sociales. Así lo afirma la docente Marcela 

Rodríguez al indicar “Yo quiero agradecerles también, porque en estos momentos que 

estamos viviendo ahora, todo esto que ustedes nos han enseñado, nos van a servir un 
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montón.”. El nivel de satisfacción presentado por las docentes de este proceso, afirma 

el hecho de que es una necesidad evidente este tipo de actividades de orientación, que 

permita a los participantes crecer no solamente profesionalmente, sino personalmente y 

además mantenerse actualizados en distintos temas que requieren poner en práctica 

constantemente en el ejercicio profesional, debido a las circunstancias que se pueden 

presentar. 

En fin, el colectivo de profesionales en orientación debe responder a las 

necesidades de la sociedad. En este momento, el tema de las habilidades sociales debe 

ser enfatizado dentro de los procesos de orientación y el presente proyecto da pie, para 

que se tome como iniciativa en el campo laboral de la orientación.  

Uno de los resultados más importantes del presente trabajo de investigación es 

que, de parte de las facilitadoras del proyecto, se alcanza el objetivo planteado en cuando 

a brindar insumos desde la orientación sobre las habilidades sociales para que las 

docentes puedan tener acceso directo a la información aprendida. Con este fin se 

confecciona el “Manual desde la Orientación de las Habilidades Sociales”. El mismo es 

un recurso valioso que encierra muchos de los comentarios brindados en este apartado. 

Así mismo, es entregado a la institución finalizando los talleres implementados, para 

que accedan al mismo en el momento de requerirlo y puedan trasmitir su contenido a la 

comunidad educativa. Se puede visualizar en el apéndice G o a través del siguiente 

enlace: 

https://www.canva.com/design/DAEKDWB8xQk/Fn_BPGiXPfxyWKFMKiNByQ/vie

w?utm_content=DAEKDWB8xQk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link

&utm_source=sharebutton 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.canva.com/design/DAEKDWB8xQk/Fn_BPGiXPfxyWKFMKiNByQ/view?utm_content=DAEKDWB8xQk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEKDWB8xQk/Fn_BPGiXPfxyWKFMKiNByQ/view?utm_content=DAEKDWB8xQk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
https://www.canva.com/design/DAEKDWB8xQk/Fn_BPGiXPfxyWKFMKiNByQ/view?utm_content=DAEKDWB8xQk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=sharebutton
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Capítulo VI 

Discusión 

 

Al iniciar el presente proyecto, surge la interrogante de investigación, donde se 

pretende indagar sobre las habilidades sociales que poseen y se deben reforzar en el 

quehacer diario de su profesión las docentes de la Unidad Académica de Preescolar del 

Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza. De lo cual se arroja que las habilidades 

sociales desde la empatía, asertividad, comunicación, escucha activa, inteligencia 

emocional y comunicación son fundamentales en el ejercicio de la profesión de las 

docentes participantes del proyecto.  

Estas habilidades no solamente afectan de forma positiva el quehacer diario en 

la función de estas docentes, sino que, también como resultado, influyen en la dinámica 

de la clase, relaciones con sus estudiantes, mejora en la calidad del servicio que se ofrece 

y por último, algo muy interesante que surgió a raíz del presente proyecto: responde a 

solventar la crisis social que vive el país actualmente; pues la época en que se ejecuta el 

proyecto, coincide en el año que surge la emergencia nacional por la Pandemia del 

COVID-19, dónde la virtualidad viene a solventar la necesidad de aislamiento para 

evitar el contagio, pero a la vez, trae consigo algunas efectos en las personas, entre ellos, 

disminuir las interacciones sociales, por lo que se debilita el área social en las personas, 

principalmente en la niñez. 

Por tanto, el presente proyecto de Orientación no solamente beneficia a las 

docentes en los contextos, personal, laboral y profesional, sino que, propone insumos 

del proyecto sobre las habilidades sociales, para que las docentes apliquen el nuevo 

conocimiento con sus estudiantes y puedan solventar las necesidades que han surgido a 

raíz de dicha pandemia. Así mismo, el manual de consulta sobre las habilidades sociales, 

desde la orientación; que se entrega al centro educativo, permite tener a la mano los 

recursos para reforzar, capacitar y sensibilizar a la comunidad educativa del centro, en 

torno al área social.  

Los resultados del presente proyecto vienen a brindar un recurso novedoso para 

la sociedad, debido a que este tema, desde el enfoque en que se ejecutó, no se ha sido 

objeto de estudio en el país, permitiendo así, que se brinde una apertura para que se 
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trabaje en los diferentes campos como educación, empresarial, capacitación, desarrollo 

profesional, familiar, entre otros. Debido a que la disciplina de la orientación tiene la 

versatilidad de apoyar a las personas en sus diferentes procesos de vida, lo que resulta 

en el desarrollo de una variedad de temáticas que se pueden formular como parte de los 

alcances de esta profesión. 

En cuanto a la teoría estudiada sobre las habilidades sociales, se encuentra en su 

mayoría que los resultados del presente proyecto se relacionan con las misma. Puesto 

que, al presentar como objeto de estudio, al ser humano, permite relacionar lo estudiado 

en cuanto a que todas las personas nacen con habilidades sociales y con el crecimiento, 

experiencia y desarrollo, van debilitando o reforzando las mismas. De ahí es donde se 

deriva la necesidad de autoexploración, capacitación y fortalecimiento de estas 

habilidades, misma a la que responde el presente proyecto. 

En el desarrollo del dicho estudio, se plantean como habilidades sociales: la 

asertividad, empatía, escucha activa e inteligencia emocional, sin embargo, en el trabajo 

de campo, durante las distintas actividades, surge como habilidad social la 

comunicación. Esta misma no fue contemplada en un inicio, pues esta se engrana en 

conjunto con las ya mencionadas. Pero a la vez contempla otros aspectos, los que 

influyen directamente en la relación con las otras personas, como lo es: la claridad del 

mensaje al comunicar, el lenguaje verbal y no verbal, el tono de voz, entre otros. Ante 

esta posición, Flores et al. (2016), indican: 

 

El desempeño de cualquier rol profesional exige conocer y dominar junto a las 

capacidades conceptuales, un conjunto de habilidades sociales que permitan al 

profesional crear una relación eficaz y satisfactoria con los demás; para una 

buena competencia de relaciones humanas es necesaria una buena comunicación 

interpersonal. (p. 5) 

 

Por tanto, la comunicación, como lo indica el texto anterior, se requiere dentro 

del desempeño profesional y, por ende, se incluye como una categoría emergente en el 

presente proyecto dentro de los resultados de la investigación. Lo que, al contemplarla, 
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permite ampliar la visión del proyecto y ofrecer mayores insumos que benefician a las 

docentes en su desempeño profesional. 

Se puede evaluar el presente proyecto desde la perspectiva en orientación como 

un excelente insumo para la disciplina, puesto que al indagar sobre las habilidades 

sociales y ofrecer insumos que permiten descubrirlas y reforzarlas, acarrea para la 

persona profesional en orientación un reto importante en la respuesta a las necesidades 

que desea solventar esta disciplina en el ejercicio de su profesión, dónde este colectivo 

de profesionales ha venido poco a poco convirtiéndose en pilares de desarrollo del país 

al trabajar desde lo vocacional, ocupacional, personal y educativo del individuo, uniendo 

estos contextos de forma integral a lo largo de la vida de las personas orientadas.  

Así mismo es retador para la disciplina, encontrar el espacio para ejecutar dicho 

proyecto en los distintos contextos en que se desempeña, debido a la demanda de trabajo 

que enfrenta actualmente la profesión. Prueba de ello es lo mencionado por Fung (2017), 

“muchas veces las personas profesionales en Orientación se quejan del exceso de trabajo 

o, en algunos casos, dedican su tiempo laboral a otras tareas administrativas que tienen 

poco a nada de vinculación con sus funciones esenciales” (p. 39). Es muy recurrente ver 

profesionales de orientación sumidos en tareas administrativas, dejando de lado la 

atención integral a la población que tienen a su cargo. Lo que limita el funcionamiento 

y resultados óptimos en proyectos de esta índole. 

La labor de la persona profesional en Orientación en cuanto a las habilidades 

sociales es considerada dentro de este proyecto de investigación esencial en los procesos 

integrales de las participantes como impulsador de dinámicas de desarrollo integral para 

el bienestar de las docentes de preescolar tanto en su desempeño profesional, como en 

su contexto personal, laboral y relacional. Esta disciplina debe integrarse más en los 

procesos de equipos de trabajo que optimicen las capacidades de los colaboradores 

dentro de una institución educativa o empresa. No solamente como parte del personal 

del lugar de trabajo, sino que también puede ser como consultor externo que facilite 

estos procesos.  

Algunos factores que influyeron en los resultados del proyecto, en cuanto a éxito 

y retos, fueron en primer lugar el hecho de que la planificación del mismo se realizó 

pensando en tres talleres presenciales con las docentes de preescolar, lo que permitiría 



115 
 

 
 

observar y vivenciar las habilidades sociales dentro de una dinámica participativa, sin 

embargo se tuvo que llevar a cabo de forma virtual, lo que retó a las facilitadoras a 

encontrar recursos tanto audiovisuales, como tecnológicos que ofrecieran al máximo 

cumplir los objetivos planteados en cada taller. Así mismo, al depender de la tecnología, 

se presentaron situaciones que complicaban la presencialidad de las participantes en el 

taller, tales como pérdida de internet, electricidad o tiempo. 

En cuanto a los retos encontrados para la disciplina de Orientación referente al 

tema de las habilidades sociales, en primer lugar, es mostrar seguridad en cuanto a los 

alcances de la profesión, pues algunas de las participantes del proyecto desconocían que 

el colectivo de profesionales en orientación pudiese trabajar este tema. Por lo tanto, es 

necesario que la persona profesional de esta disciplina se capacite, estudie y trabaje el 

tema antes de presentarlo para mostrar seguridad y validez en el desarrollo del tema y 

presentación. 

Así mismo, es necesario mantenerse a la vanguardia de las necesidades que 

presente la sociedad, debido a que este tipo de proyectos, pueden dar respuesta a las 

mismas. Lo que es un reto constante de actualización para la disciplina de orientación, 

que debe estar capacitada, dispuesta y ser creativos en cuanto a los procesos que desean 

formular como acompañamiento al desarrollo del círculo de bienestar integral de las 

personas que orientan. 

El colectivo de profesionales en orientación, tienen un espíritu que permite 

ofrecer calidad, infundir confianza y dar soluciones integrales en los distintos contextos 

en que se movilizan. Es importante mantener este concepto de que dichos profesionales 

son personas de bienestar dentro del ejercicio de la profesión, lo que acarreará muchos 

beneficios a los lugares de trabajo en que ejerza.  

Las habilidades sociales desde el criterio profesional de la disciplina de 

orientación, es un tema, que debe ser trabajado en los distintos contextos donde se 

ejercita la Orientación. Ya que la socialización, es eminente para el desarrollo de las 

personas, en cuanto a las interacciones diarias. Lograr un adecuado uso de estas 

habilidades y mantenerlas en un desarrollo óptimo facilitará al individuo desempeñarse 

de forma exitosa en su vida laboral, profesional, personal y familiar. Es un tema que se 
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debe de incluir en todos los procesos que dirige la disciplina, darle la seriedad e 

importancia que amerita y abocarse a trabajar proyectos de esta índole.  

Por último, no cabe la menor duda que la intervención de la persona profesional 

en orientación respecto al fortalecimiento y desarrollo de las habilidades sociales en las 

docentes de preescolar influye directamente en la calidad del servicio que se ofrece en 

el Centro Educativo. Pues al implementar el proyecto y permitir a las docentes fortalecer 

sus habilidades sociales, da como resultado una mejor atención, desde la empatía y la 

asertividad. Así mismo, ofrece como efecto rebote la implementación de recursos 

emocionales a las docentes para resolver situaciones diarias en las clases, comunicarse 

adecuadamente y conocer los intereses y necesidades de la población estudiantil. En fin, 

acarrea el desarrollo de profesionales integrales, que en su servicio responden a la 

necesidad que posee el ser humano a relacionarse de forma adecuada con los demás, 

generando satisfacción entre los participantes de las interacciones sociales desde lo 

interno y externo del centro educativo. 
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Capítulo VII 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

Según lo investigado en la teoría, el trabajo de campo, los resultados de la 

investigación, se puede concluir que las habilidades sociales son de suma importancia 

en la vida del ser humano, son indispensables para el desarrollo de cada persona en 

cuanto a la interacción humana en su diario vivir. Así mismo, influyen directamente en 

el desempeño profesional, personal y laboral de cada individuo, se manifiestan en todas 

las áreas, contextos y circunstancias que rodean a las personas. Se adquieren desde el 

nacimiento y se van desarrollando a lo largo de la vida. También estas habilidades se 

pueden ir debilitando por la falta de estímulos sociales, entrenamiento, así como 

concientización de la necesidad de fortalecerlas. 

Así mismo, con el desarrollo del presente proyecto, se alcanza el objetivo 

planteado, con el cuál se pretendía fomentar en las docentes de preescolar del Centro 

Educativo Nueva Esperanza, el autodescubrimiento y fortalecimiento de las habilidades 

sociales. Como se menciona en el apartado de análisis de resultados, las participantes 

lograron introducirse en el proceso de autodescubrimiento por medio de los talleres 

aplicados, así alcanzaron conciencia de sí mismas respecto al área social y 

comprendieron la importancia y necesidad de reforzar dichas habilidades. De igual 

forma se le brindaron instrumentos y técnicas con estrategias de fortalecimiento de estas 

habilidades, las cuáles pueden poner en práctica en su ejercicio profesional diario en 

cada una de sus labores. Por tanto, el cumplimiento de dicho objetivo es satisfactorio 

para las investigadoras del estudio en mención. 

Otro aspecto importante por considerar, es que se concluye que las docentes, 

alcanzan a percibir este proyecto de suma importancia, pues junto a lo aprendido, se une 

con la época en que es aplicado, dónde las secuelas de la pandemia por COVID-19 han 

venido a repercutir directamente en el área social de la población costarricense; y, el 

material, información y aprendizaje alcanzado en los talleres, les funcionan como 

insumos para trabajar y contrarrestar estas secuelas con sus estudiantes, padres de 

familia y equipo de trabajo. 
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Se definen en concreto las habilidades sociales indispensables para el desempeño 

docente de preescolar, las cuáles son la asertividad, la inteligencia emocional, la escucha 

activa, la empatía y la comunicación. Además, dentro de estas se conoce que hay otros 

aspectos que las componen como el respeto, la amabilidad, la cordialidad, resolución 

pacífica de conflictos, control de emociones, tolerancia, entre otros. Lo importante de 

este hallazgo es que al desglosar cada una de estas habilidades, las docentes pueden 

reforzar poco a poco cada componente, y, por ende, cada habilidad será potencializada. 

Así mismo se comprende, que, en cada caso en particular, tiene mucha influencia 

cualidades personales, las cuáles potencializan o no las habilidades sociales. 

Por tanto, el ejercicio de la profesión docente de preescolar requiere de un 

adecuado manejo de las habilidades sociales, es importante poder identificarlas, lo que 

resulta en un proceso de autoevaluación en cada una, con el fin de fortalecer las que 

requieren refuerzo y potencializar las mismas en el quehacer diario. Sin embargo, este 

trabajo requiere del apoyo de profesionales que manejen el tema de forma integral, es 

aquí donde el papel de la persona profesional en Orientación es fundamental dentro de 

las instituciones educativas en cuanto a la capacitación, consultoría y orientación de los 

equipos de trabajo.  

Las habilidades sociales, por tanto, al ser fortalecidas, desarrolladas y 

potencializadas, generan en las docentes, mejores relaciones interpersonales. Esto 

concluye que efectivamente al tener adecuada interacción con los demás desde la 

empatía y la asertividad; se fomenta atención eficaz y humanizada a la comunidad 

educativa, por ende, efectivamente se presenta una mejora en el servicio educativo que 

brinda la institución, en este caso en el área de preescolar. No solamente este proyecto 

afecta positivamente el área laboral y profesional, sino que va más allá al mejorar la 

interacción con los demás, incluye todos los ámbitos en que se desenvuelven las 

participantes, causando efectos en el bienestar integral de cada una de las docentes. 

La capacitación en el personal docente de preescolar es de suma importancia, ya 

que se logra destacar que, aparte de brindar información necesaria para el desempeño de 

las mismas y aumenta el crecimiento personal y profesional. También son espacios de 

autodescubrimiento, motivación, esparcimiento que fomentar la creatividad, relajación 
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y satisfacción personal. Así se evidenció al finalizar los talleres, en cuanto a los 

comentarios de las participantes.  

Así mismo se concluye con la información recabada que, es necesario informar 

o capacitar a las docentes en el tema de las habilidades, pues evidencian vacíos 

considerables en cuanto a la definición del término y las generalidades de este. Ante 

ello, se considera una necesidad que las habilidades sean enseñadas o bien, que la 

persona sea guiada a descubrir las habilidades que posee para fortalecerlas y 

enriquecerlas. Por lo que es importante que el profesional en Orientación guíe en 

procesos de capacitación sobre el tema de habilidades, ya que existe un vacío conceptual 

manifestado por las profesionales en docencia preescolar del centro educativo en estudio 

También se alcanza a comprender que el fortalecimiento de las habilidades 

sociales es un proceso constante a lo largo de la vida de las personas y en el campo 

profesional, las docentes requieren mantener este proceso activo periódicamente.  La 

persona profesional en Orientación interviene en estos procesos como facilitador de los 

mismos, quién orienta al individuo a un crecimiento intencional en la mejora de sus 

áreas débiles y fortalecimiento de habilidades sociales. 

El colectivo de profesionales en Orientación tiene la capacidad y el deber de 

promover procesos de crecimiento en las personas orientadas que tienen a su cargo. Es 

por esto que, dentro de una institución educativa, o incluso en cualquier contexto en el 

que se desenvuelvan, la persona profesional en orientación asuma el reto de informarse 

en los distintos temas y compartir esta información de forma creativa y dinámica con el 

equipo de trabajo. Las personas profesionales en esta disciplina influyen de forma 

positiva en los lugares de trabajo en los que se desempeñan, siempre y cuando asuman 

este reto y deber que envuelven a la profesión. 

Otro aspecto que destacar de este proyecto de investigación es el hecho de que 

la familia es un factor importante en el proceso de desarrollo y fortalecimiento de las 

habilidades sociales. Por lo tanto, la persona profesional en Orientación debe recurrir al 

apoyo desde el hogar para impulsar estos procesos. En este caso, que se trata de las 

docentes de preescolar, se brindan recomendaciones para que las docentes apliquen las 

estrategias no solo en el campo laboral, sino que también en sus hogares dentro de las 

dinámicas familiares.  
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Este proceso de fortalecimiento de las habilidades sociales trasciende del campo 

laboral, ya que las docentes influyen en sus estudiantes al brindar un modelo de 

comportamiento social desde su accionar diario para sus estudiantes. Esto quiere decir 

que la población estudiantil se verá beneficiada al seguir los patrones de conducta social 

que son mostrados por sus docentes. Por ende, los alcances del presente proyecto van 

más allá de las docentes, se ha convertido en un núcleo que se expande a otras áreas y 

contextos del estudiado y analizado en esta investigación. 

Es necesario resaltar cada una de las habilidades sociales en este apartado, pues 

con cada una se logra descartar algunos aspectos importantes a considerar. La 

asertividad es una habilidad que encierra una serie de procesos que permiten relaciones 

saludables en la interacción diaria con los demás. En cuanto a la labor docente de 

preescolar esta habilidad es pilar de la interacción con la comunidad educativa. Pues 

influye en cuanto a la mejora la atención al estudiante y los procesos de enseñanza, 

aprendizaje dentro del aula. La comunicación va de la mano con esta habilidad, pues al 

interactuar con otros siempre hay un mensaje que comunicar y la asertividad, permite 

que ese mensaje sea remitido de la forma adecuada. Así mismo influye en cuanto a las 

emociones, puesto que, para ser asertivo, se debe ser objetivo, esto quiere decir que no 

se debe permitir que las emociones influyan en la toma de decisiones, en la 

comunicación y las reacciones ante distintas circunstancias. 

En cuanto a la empatía se infiere que influye directamente en las interacciones 

con los demás, desde una perspectiva compasiva, de comprensión y apoyo mutuo. Por 

esto en la labor docente es indispensable mantenerlo la empatía bien desarrollada, puesto 

que repercute directamente en la forma en que se va a atender a la población estudiantil, 

padres de familia y equipo de trabajo, al percibir la perspectiva de los demás, sus 

necesidades individuales, intereses y situaciones en particular, para así brindar en su 

servicio aquellas soluciones integrales para cada caso en particular. Por ende, fortalece 

los vínculos con los estudiantes, equipo de trabajo y padres de familia. 

La escucha activa es una habilidad social de relevancia, debido a que las personas 

que se comunican se ven beneficiadas ya que, quien se está comunicando siente que su 

mensaje es entendido y tomado en cuenta y recibe la atención que merece. Esta habilidad 
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repercute en la autoestima de las personas, personalidad y nivel de satisfacción que se 

relacionan con las docentes participantes del proyecto. 

La inteligencia emocional como habilidad social, es fundamental en el 

desempeño profesional de las docentes de preescolar. Ya que el control y manejo de las 

emociones repercute en la seguridad personal, evita conflictos, mejora las relaciones y 

evita los niveles de frustración cuando se ven expuestas las emociones al reaccionar de 

forma equivocada ante distintas situaciones. Así mismo influye en la estabilidad, tanto 

personal como laboral.  

Por lo tanto, se puede concluir que la inteligencia emocional es una habilidad 

indispensable que debe estar presente en las profesionales en docencia preescolar. 

Puesto que sus actividades cotidianas laborales, enmarcan tanto dinámicas con 

diferentes sectores de la comunidad educativa que requieren un adecuado manejo de 

emociones y también, personas capaces de guiar a sus estudiantes en el control de 

emociones y sus habilidades sociales. 

La comunicación es una categoría que se entrelaza a las habilidades sociales, ya 

que dentro del proceso comunicativo se incluyen todas las otras ya mencionadas en este 

proyecto. Por ende, se concluye que las docentes deben fortalecer cada habilidad social, 

lo que va a repercutir directamente en la comunicación, puesto que al hablar se debe ser 

asertivo, para dar un mensaje hay que posicionarse desde la empatía, mostrar un 

adecuado control de emociones y además escuchar de forma activa.  

Por último, es necesario comprender que la persona profesional en Orientación 

tiene la preparación, capacidad y profesionalismo para trabajar las habilidades sociales 

dentro de un proceso de autodescubrimiento de los individuos participantes del proceso 

de orientación. Dicho colectivo de profesionales, utiliza estos procesos de 

autodescubrimiento para fortalecer y desarrollar las habilidades sociales por medio de 

dinámicas y técnicas creativas, que desde su desempeño profesional se emplean a diario.  

Esto permite visualizar que la disciplina de orientación está enfocada en 

fomentar cambios positivos en las personas y por ende mejorar la calidad de vida. Es 

una profesión que se caracteriza por ser gestores de positivismo, satisfacción y bienestar 

en los lugares de trabajo en los que se ejerce. 
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Es así cómo se logra destacar que el presente proyecto impacta a la profesión de 

orientación, como respuesta a las necesidades de la institución educativa, y se expande 

a nivel país. Pues con la situación de la pandemia por COVID-19, los talleres dan 

respuesta a la necesidad en el área social de fortalecer estas habilidades con técnicas 

específicas que permiten el autodescubrimiento, fortalecimiento y posterización de las 

habilidades sociales en la población costarricense, que como se conoce, ha perdido 

espacios dónde éstas se ponían en práctica y por ende se han debilitado. Por tanto, la 

disciplina de Orientación se ve beneficiada con este tipo de proyectos, pues enmarcan y 

responden a los objetivos del ejercicio de la profesión, permitiendo expandir sus 

alcances y deberes dentro de la sociedad costarricense. 

 

Recomendaciones 

Las recomendaciones surgen o emanan de las conclusiones, mismas que se 

derivan de los propósitos específicos del trabajo; por tanto, se ha considerado pertinente 

enfocarlas hacia las personas o entes participantes o vinculadas en este proyecto. 

A la institución educativa. Este proyecto ha sido satisfactorio en cuanto a los 

objetivos planteados y los resultados de este. Por tal motivo es que se plantean algunas 

recomendaciones para el Centro Educativo Bilingüe Nueva Esperanza. 

La generación de espacios constantes de capacitación para las docentes de 

preescolar, dónde puedan interiorizar en distintos temas. En el caso de las habilidades 

sociales es necesario retomar lo visto en el presente proyecto al menos dos veces al año, 

para actualizar información y mantener activo el proceso de identificación, 

sensibilización y fortalecimiento de estas.  

Ampliación de los alcances de este proyecto en el resto de la comunidad 

educativa. Brindando espacios de capacitación para los estudiantes, padres de familia y 

equipo de trabajo sobre las habilidades sociales. Así mismo, el ofrecimiento de 

recomendaciones para fortalecer estas habilidades en el hogar de sus estudiantes. 

La implementación de los insumos brindados en los talleres y en el Manal de 

Consulta desde la Orientación, se fomenta la promoción del proceso de 

autodescubrimiento y fortalecimiento del tema en cuestión. Tomando de forma 

individual cada habilidad en específico, lo que permitirá ofrecer una alternativa de 
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solución para reforzar el área social que se ha visto afectada con las disposiciones 

tomadas por la pandemia por COVID-19. 

Ser intencionales en el uso de las habilidades sociales en el servicio que ofrecen 

en la institución. Desde una atención empática y asertiva que fomente adecuadas 

relaciones interpersonales, y adecuada comunicación entre los distintos sectores de la 

comunidad educativa. Así mismo al incluir estos aspectos en la atención y servicio, 

potencializarán los mismos y por ende serán más efectivos reflejados dentro de los 

procesos educativos de la institución. 

A las Docentes de Preescolar. Se recomienda a las docentes de preescolar la 

activación contante de este proceso que se inició con el presente proyecto, en cuanto a 

la autoevaluación, fortalecimiento y potencialización de sus habilidades sociales. Pues, 

se evidenció la necesidad de capacitación y espacios que permitan este tipo de procesos 

dentro del ejercicio de su profesión. Mismo puede darse al poner en práctica lo 

aprendido dentro de sus funciones diarias, así como auto monitorearse para identificar 

puntos fuertes y débiles, y retomar las herramientas que permitan reforzar o 

potencializar sus habilidades de tipo social. 

La trascendencia de lo aprendido al ponerlo en práctica no solamente en el 

ejercicio de su profesión, sino en los distintos contextos y áreas de su vida cotidiana, 

puesto que la interacción social, se da en todo momento, lo que puede influir en el 

bienestar de forma integral en sus vidas.  

El modelaje a través de patrones de comportamiento social a sus estudiantes, los 

cuáles se verán beneficiados con lo aprendido en sus clases. Al ser conscientes de esto, 

cada estudiante aprenderá como debe ser su conducta social y, por ende, lo enseñado 

trascenderá más allá de lo académico. 

La utilización del Manual desde la Orientación en habilidades sociales que se les 

brindó como insumo de consulta, el cual les da las herramientas necesarias para 

mantener este proceso activo. Además, pueden aplicar las mismas a sus estudiantes y 

brindar recomendaciones a los padres de familia en cuanto a la autoexploración y 

autodescubrimiento de las habilidades sociales. 

Este proyecto brinda solución a una de las secuelas por la Pandemia por COVID-

19, por tanto, se sugiere a las docentes de preescolar, utilizar este insumo como solución 
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a las posibles situaciones a nivel social que se le presenten con la población estudiantil. 

Así mismo, la promoción de procesos de autodescubrimiento, fortalecimiento y 

potencialización de las habilidades sociales en la comunidad educativa en que se 

desenvuelven, lo que les permitirá trascender lo aprendido y convertirse en factores de 

cambio y mejora en su lugar de trabajo. 

La promoción de ejercicios de empatía por medio de la sensibilización y escucha 

activa. Lo que permitirá a las docentes conocer a sus estudiantes, cada situación en 

particular y así brindar una atención personalizada basada en las necesidades 

individuales de cada estudiante. 

La asertividad y la inteligencia emocional son habilidades sociales que requieren 

de constante autoevaluación y trabajo. Por lo que se sugiere a las docentes de preescolar, 

buscar apoyo por parte de profesionales en el área de orientación, para indagar y 

fortalecer las mismas. Debido a que las emociones se ven influenciadas por las 

situaciones de vida de cada una en particular y muchas veces requieren de personas 

expeditas en esta área para poder controlarlas y mejorar la inteligencia emocional. Esto 

también repercutirá con la asertividad pues está intimidante ligada a la emocionalidad 

de los individuos.  

A la División de Educación para el Trabajo, Universidad Nacional. Al 

concluir el presente proyecto, se ha determinado la importancia de este para la carrera 

de Orientación y para enriquecer sus alcances es necesario ofrecer algunas 

recomendaciones para esta escuela de enseñanza, para la inclusión de la mismas en los 

procesos formativos que ofrecen. 

Es importante el fortalecimiento en la enseñanza o capacitación en todos los 

contenidos, temáticas o experiencias en el desarrollo de competencias sobre habilidades 

sociales dentro de los cursos brindados en la formación de personas profesionales en 

Orientación. Con el fin de que, en el momento de ejercer la profesión puedan manejar 

este eje temático de forma integral dentro de las instituciones en que se desempeñen, por 

medio de consultoría, capacitación y guía dentro de los equipos de trabajo, así como 

para la población que atienden. Debido a que es una temática que no se puede abarcar 

en una capacitación, por tratarse de competencia desarrolladas, sino más bien, es un 
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proceso continuo de formación que responde a una temporalidad que podría ser 

inacabable.  

El fortalecimiento en procesos de concientización sobre la importancia de que, 

el colectivo de Orientación, guíe momentos de capacitación sobre las habilidades 

sociales en los distintos ámbitos en que se destacan. Con el fin de facilitar y promover 

procesos de crecimiento personal, mejora de áreas débiles y fortalecimiento de las 

habilidades sociales en los individuos. 

La promoción de espacios para que las personas profesionales en Orientación o 

en formación se mantengan informadas en distintos temas y así puedan compartir esta 

información de forma creativa y dinámica con sus compañeros y compañeras de trabajo 

y población que atiende. Así mismo mantenerse a la vanguardia de las actualizaciones 

de los diferentes temas. 

Es necesario continuar con la generación de conciencia ética y moral en estas 

personas profesionales en cuanto al rol que asumen dentro de su lugar de trabajo, pues 

de forma inherente a sus funciones está el hecho de que son agentes de cambio, son 

piezas fundamentales que ejercen una dinámica de bienestar y positivismo, como parte 

del espíritu de esta profesión. 

Por último, es importante que la Orientación mantenga la búsqueda de sus 

procesos de enseñanza actualizados y acordes a las necesidades del país, con el fin de 

brindar soluciones inmediatas que den respuesta a las problemáticas o situaciones que 

enfrenta actualmente Costa Rica. En este proyecto se ha enfatizado el tema de la 

Pandemia por COVID-19, sin embargo, así como esta, pueden surgir distintas 

situaciones, dónde el colectivo de profesionales en Orientación debe estar preparado 

para dar soluciones integrales ante los retos de la sociedad actual. 
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Apéndice A 

Instrumento de diagnóstico 

Entrevista Estructurada 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN 

DIVISIÓN DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

Trabajo Final de Graduación para optar por el Grado de Licenciatura en Orientación 

DIAGNÓSTICO 

Nombre de participante: __________________________________    Nivel que imparte: ___________________ 

Edad: ____________        Grado Académico: ______________________   Años de experiencia: ______________ 

Tiempo de laborar en la Institución: _________ 

 

             El presente formulario tiene como fin realizar un diagnóstico inicial que permitirá formular con mayor 

certeza los objetivos a plantear para el proyecto de graduación, por lo tanto, le agradecemos responda cada ítem 

basado en su conocimiento sobre el tema. 

 

1. ¿Qué es una habilidad?  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce los tipos de habilidades que existen? ___ SI ___ NO. Si su respuesta es afirmativa, mencione 

algunos tipos de habilidades que conoce. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Conoce sobre el tipo de habilidad social? ___ SI ___ NO. Si su respuesta es afirmativa, indique su 

significado. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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4. ¿Conoce cuáles habilidades sociales posee usted? ___ SI ___ NO. Si su respuesta es afirmativa, indique 

cuáles. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que el uso de las habilidades sociales podrían mejorar la calidad de su desempeño laboral y 

profesional? ___ SI ___ NO. Si su respuesta es afirmativa, especifique. 

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

6. Le gustaría explorar sobre las habilidades sociales. ___ SI ___ NO.  

 

7. ¿Considera importante que un profesional en orientación le guíe en la exploración de sus habilidades 

sociales? 

 ___ SI ___ NO. Si su respuesta es afirmativa, especifique.  

 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 ¡Muchas gracias por su aporte!  
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Apéndice B 

Asistencia a Talleres y consentimiento 
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Apéndice C 

Escala de Habilidades Sociales de Goldstein 

A continuación te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las 

“Habilidades Sociales Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo 

de tu “Competencia Social” (conjunto de HH.SS necesarias para desenvolverte 

eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que te ocurre lo que indican cada 

una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

1. Me sucede MUY POCAS veces 2- Me sucede ALGUNAS veces 

3-  Me sucede BASTANTES veces 4- Me sucede MUCHAS veces 

 

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

1 
Prestas atención a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo 

    

2 Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes 

    

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos     

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada     

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores     

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa     

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí     

8 Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que 

realiza 

    

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad     

10 
Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 

determinada actividad 

    

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica     
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12 
Prestas atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente 

    

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal     

14 
Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de la otra persona 

    

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas     

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes     

17 Intentas comprender lo que sienten los demás     

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona     

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos     

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo     

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa     

22 
Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la 

perso- na indicada 

    

HABILIDADES SOCIALES  1 2 3 4 

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás     

24 Ayudas a quien lo necesita     

25 
Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo 

como a quienes sostienen posturas diferentes 

    

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”     

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura     

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas     

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas     

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte     

31 
Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 

problema e intentas encontrar una solución 

    

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien     
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33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado     

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido     

35 
Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces 

algo para sentirte mejor en ese momento 

    

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo     

37 
Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, 

antes de decidir lo que hacer 

    

38 
Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 

puedes hacer para tener más éxito en el futuro 

    

39 
Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican 

una cosa pero dicen o hacen otras que se contradicen 

    

40 
Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas 

en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

    

41 
Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una 

conversación pro- blemática 

    

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta     

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante     

44 
Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna 

situación bajo tu control 

    

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una 

tarea 

    

46 Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada 

tarea 

    

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información     

48 
Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que deberías solucionar primero 

    

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor     

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo     
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GRUPO I. PRIMERAS HABILIDADES SOCIALES. 

1. Escuchar. 

2. Iniciar una conversación. 

3. Mantener una conversación. 

4. Formular una pregunta. 

5. Dar las gracias. 

6. Presentarse. 

7. Presentar a otras personas. 

8. Hacer un cumplido. 

GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS. 

9. Pedir ayuda. 

10. Participar. 

11. Dar instrucciones. 

12. Seguir instrucciones. 

13. Disculparse. 

14. Convencer a los demás. 

GRUPO III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS. 

15. Conocer los propios sentimientos. 

16. Expresar los sentimientos. 

17. Comprender los sentimientos de los demás. 

18. Enfrentarse con el enfado de otro. 

19. Expresar afecto. 

20. Resolver el miedo. 

21. Autorrecompensarse. 

 

ÁREAS DE HABILIDADES 
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GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN. 

22. Pedir 

permiso. 

23. 23.. 

Compartir 

algo. 

24. Ayudar a los demás. 

25. Negociar. 

26. Empezar el autocontrol. 

27. Defender los propios derechos. 

28. Responder a las bromas. 

29. Evitar los problemas con los demás. 

30. No entrar en peleas. 

GRUPO V. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS. 

31. Formular una queja. 

32. Responder a una queja. 

33. Demostrar deportividad después de un juego. 

34. Resolver la vergüenza. 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado. 

36. Defender a un amigo. 

37. Responder a la persuasión. 

38. Responder al fracaso. 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios. 

40. Responder a una acusación. 

41. Prepararse para una conversación difícil. 

42. Hacer frente a las presiones del grupo. 
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GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN. 

43. Tomar iniciativas. 

44. Discernir sobre la causa de un problema. 

45. Establecer un objetivo. 

46. Determinar las propias habilidades. 

47. Recoger información. 

48. Resolver los problemas según su importancia. 

49. Tomar una decisión. 

50. Concentrarse en una tarea. 

 

* TABLA DE RESULTADOS * 

 

 GRUPO 

I 

(de 1 a 8) 

GRUPO 

II 

(de 9 a 

14) 

GRUPO 

III 

(de 15 a 

21) 

GRUPO 

IV 

(de 22 a 

30) 

GRUPO V 

(de 31 a 

42) 

GRUPO 

VI 

(de 43 a 

50) 

PDO       

PDM 32 24 28 36 48 32 

PDP 

(%) 

      

  

 

Cálculo de la Puntuación Directa Ponderada (PDP %) a reflejar en la gráfica 

Puntuación Directa Obtenida (PDO)/ Puntuación Directa Máxima (PDM) X100 
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* GRÁFICA DE RESULTADOS * 

 

 

 

Recuperado de: https://www.orientacionandujar.es/2018/04/25/test-escala-cuestionario-de-

habilidades-sociales-editable/ 
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Apéndice D 

Tarjetas de habilidades 
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Apéndice E 

Tarjeta de autoexploración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE AUTOEXPLORACIÓN 

Mis Habilidades Sociales 

          Yo _________________________________________________________ 

          el día miércoles 02 de setiembre del 2020, he descubierto que poseo  

          las siguientes habilidades sociales:  

 

 

Las cuales me permiten poner en práctica de una manera eficaz los conocimientos que 

poseo, tomando en cuenta la relación armoniosa con las personas con las que se debo 

trabajar y así poder resolver conflictos de manera eficaz. 
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Apéndice F 

Cuestionario de evaluación 

 

ENCUESTA SATISFACCIÓN  

El siguiente instrumento tiene como objetivo brindar una realimentación que permita 

identificar el grado de satisfacción obtenido de los 3 talleres recibidos en el tema de Habilidades 

Sociales. 

Generales 

El siguiente apartado considera preguntas abiertas de índole general con respecto a su 

experiencia en los talleres de Habilidades Sociales. 

1- Qué experiencia o aprendizaje le dejó la participación de los Talleres de Habilidades 

Sociales? 

 

2- Considera que este tipo de dinámicas son oportunas para mejorar el desempeño 

profesional? Desarrolle. 

 

3- Qué opina de que una persona profesional en Orientación le guíe en el proceso de 

exploración y fortalecimiento de las Habilidades Sociales? 

 

4- Considera pertinente la proyección de este proyecto a otros centros educativos? 

Desarrolle su respuesta. 

 

5- Considera que el proyecto favorece al estudiantado preescolar y a la comunidad 

educativa en general? 

 

Habilidades Sociales 

El siguiente apartado corresponde a su experiencia en los talleres de habilidades sociales. 

6- Con cuál habilidad social se siente más identificada? 

 

7- Cuáles Habilidades Sociales descubrió que posee? 
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8- Cuál o cuáles Habilidades Sociales logró reforzar? 

 

9- Cuál Habilidad Social considera que debe mejorar? 

 

10- Consideraría seguir fortaleciendo sus Habilidades Sociales por medio de este tipo de 

actividades? 

Realimentación 

11- Cuál es su opinión con respecto al Manual de consulta Habilidades Sociales? 

 

12- Considera utilizar el manual para reforzar conocimientos en Habilidades Sociales? 

Desarrolle. 

 

13- Considera que se deba de mejorar algún aspecto en los talleres de Habilidades Sociales? 

Explique. 

 

14- Considera que las herramientas utilizadas fueron las adecuadas? (Teams, Forms, Power 

Point) 

Sobre las facilitadoras 

15- Las facilitadoras poseen dominio sobre los temas expuestos?  

 

16- Se desarrolló la temática de forma que favorezca el interés y la motivación? 

 

17- Se utilizó un tono de voz adecuado? 

 

18- Cómo calificaría el desempeño de las facilitadoras? 

 

19- Si desea realizar recomendaciones a las facilitadoras de los talleres, por favor escriba a 

continuación. 

 

20- En general, cómo califica el desempeño de las facilitadoras de los Talleres de 

Habilidades Sociales? 
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Apéndice G 

Manual de consulta 
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Otros Apéndices 

Apéndice H 

Carta de aceptación de la dirección 

 


