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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente estudio tiene como objetivo el estudiar las habilidades sociales y su 

influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores del GADM-Pelileo, por 

ende, se planteó determinar el nivel de habilidades sociales e identificar el nivel de 

satisfacción laboral de los funcionarios de dicha institución. Se contó con una 

muestra de 166 empleados, a los cuales se les aplicó los reactivos psicológicos EHS 

para la variable de habilidades sociales, obteniendo como resultado que más de la 

tercera parte poseen un grado medio de habilidades aduciendo que los 

colaboradores poseen un deasarrollo de habilidades insuficientes para lograr los 

objetivos en cuanto a capacidades específicas. Por otro lado, se utilizó la escala de 

satisfacción laboral SL - ARG; donde los resultados indican que más de la tercera 

parte de los colaboradores adquieren parcial insatisfacción; estos responden 

criterios direccionados a la relación de la supervisión, acompañada de la falta de 

relaciones interpersonales. Posterior a la aplicación de la prueba estadística del chi-

cuadrado, se obtuvo el valor de 24.541 datos mayores al 15.507, aceptando de esta 

manera la hipótesis alterna planteada. Finalmente, fue factible la estructuración y 

diseño de una propuesta, en la que constan talleres orientados al fortalecimiento de 

las habilidades sociales en los colaboradores del GADM-Pelileo, con la finalidad 

de fortalecer el ambiente laboral dentro de la entidad pública.  

  

DESCRIPTORES: Clima Laboral, Funcionarios Públicos, Relaciones 

Interpersonales, Satisfacción Laboral.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo investigativo se analizó las habilidades sociales y su 

influencia en la satisfacción laboral de los colaboradores del GADM-Pelileo, siendo 

un estudio de contribución para las indagaciones científicas de índole psicológica y 

organizacional, permitiendo de esta manera el avance teórico y fortalecimiento 

pragmático en temas vinculados a la Gestión el Talento Humano y desarrollo 

organizacional  

 

El documento científico fue estructurado de la siguiente manera: En el 

capítulo I, se presenta el problema de investigación, la contextualización, los 

antecedentes, justificación del estudio, así también de los objetivos tanto generales 

como específicos a desarrollarse y fundamentalmente de los aspectos teóricos 

basados en el estudio del arte de las variables del estudio. Mientras que en el 

capítulo II, se manifiesta con los aspectos metodológicos basándose en las fuentes 

de información primaria y segundaria que conllevan a conseguir los mejores 

instrumentos de estudio, haciendo referencia al enfoque de la investigación, el 

diseño propuesto, la población y muestra abordada, los reactivos a ser utilizados 

para recopilar los datos y finalmente, los procedimientos empleados para su 

correcto análisis e interpretación. Así miso en el capítulo III, se presentan los 

resultados que se obtuvieron con su respectivo análisis e interpretación que conduce 

a la comprobación de hipótesis, para luego ser representado el capítulo IV, que 

contiene las conclusiones y recomendaciones alineadas con los objetivos 

propuestos al inicio de la investigación, además de la discusión de los resultados, y 

por ultimo realizar el  capítulo V, donde se desarrolla la propuesta fundamentada 

con un tema de trabajo, su respectiva justificación, objetivos y componente teórico 

para dar paso a la descripción de tres talleres orientados a conseguir habilidades 

sociales en los colaboradores del GADM-Pelileo.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pelileo (GADM-Pelileo) 

es una institución pública dedicada a mejorar la calidad de vida de los habitantes 

del cantón, mediante una cuidadosa planificación y regulación en la prestación de 

bienes y servicios públicos para satisfacer necesidades y garantizar derechos 

ciudadanos. 

 

En contraste, las habilidades sociales representan los comportamientos 

constitutivos en consecuencias apropiadas, que permiten que un individuo tenga 

éxito en la vida diaria reflejado por la competencia social. La habilidad se constituye 

como la materia prima de la competencia social que comprende la gama completa 

del desempeño humano bajo los comportamientos verbales, no verbales y 

paralingüísticos que la percepción social precisa. Los procesamientos efectivos de 

información social permiten tomar decisiones bajo respuestas que se ajusten a las 

expectativas normativas y las reglas de la sociedad; que se basan en el asertividad; 

habilidades conversacionales; habilidades relacionadas con el manejo en la 

estabilización del trastorno mental y las expresiones de empatía, afecto, tristeza y 

otras emociones que son apropiadas para el contexto problemático que sufre hoy en 

día el individuo que conlleva a una insatisfacción en el trabajo. Arias (2014), aduce 

que las satisfacciones laborales son funciones resultantes de las actividades y 

estimulantes del cargo cuando se habla de los factores motivacionales y con 

respecto a los higiénicos puede derivar en la insatisfacción en el cargo, en el 

ambiente, en la supervisión, con los colegas y del contexto de la empresa en general. 

Es así, que se sustenta la intencionalidad del estudio de una problemática de carácter 

psicológico que impera en el campo organizacional dentro de la empresa GADM-

Pelileo. En base a reuniones con los responsables de la empresa pública 
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anteriormente mencionada, se posibilito el entendimiento de estudio en relación al 

impacto de mantener un adecuado y positivo ambiente de trabajo, lo que contrapone 

a lo identificado dentro de la organización. Dentro de los factores más comunes que 

presenta la institución son las relaciones laborales precarias, trabajo estresante, 

monótono, rutinario que ocasiona efectos de carencia de empatía, resentimiento al 

recibir maltrato verbal de ciertas personas a otras, etc. Por ende, este tipo de 

falencias dentro de la organización con lleva al individuo a tener problemas 

psicológicos que afectara a su desarrollo profesional y personal.  

 

Contextualización. 

 

El estudio de las Habilidades Sociales es de carácter mundial pues en diversos 

países se han generado investigaciones sobre el tema para descubrir la influencia 

que tiene sobre el ser humano y sus relaciones con el medio donde se desarrollan. 

Un largo ejemplo es el artículo de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico aboga por incluir las habilidades sociales y emocionales en 

el currículo escolar, deduce que las habilidades sociales y emocionales pueden ser 

motores del bienestar y del progreso social que ayudan a las personas a mejorar su 

educación, su carrera laboral, su salud y su bienestar, por lo que deberían formar 

parte de las enseñanzas impartidas y evaluadas en las escuelas. Así de contundentes 

se muestran los expertos de la OCDE en el informe Habilidades para el progreso 

social, sin embargo, el 58% hace referencia a la interacción sociales y emocionales 

del desarrollado en los diferentes países como; Bélgica, Canadá, Corea, Nueva 

Zelanda, Noruega, Suecia, Suiza, Reino Unido y los Estados Unidos (Rius, 2015). 

 

Los datos de la investigación de las habilidades sociales se derivan de los 

principios básicos del aprendizaje del ser humano y las tácticas educativas indica 

que aumentan en un 76 % la probabilidad de un desempeño social más hábil, están 

asociadas con un refuerzo positivo que depende de una mejor comunicación 

(Kopelowicz, Liberman y Zarate, 2016). Además, las aplicaciones de la teoría del 

aprendizaje social para la adquisición de habilidades instrumentales incluyen el uso 

de modelos ya sea directamente entrenado o mediante enfoques indirectos, cuando 
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las personas se ven reforzadas por el logro de objetivos interpersonales, aumenta su 

probabilidad de iniciar futuras comunicaciones sociales. Por su parte, los análisis 

realizados en el Reino Unido, Estados Unidos y Suiza indican que los niños con 

una mayor vida social y habilidades emocionales tienen menos del 25% de riesgo 

de depresión y más sentimiento de felicidad al llegar a la adolescencia (Nisenson y 

Berenbaum, 2017). Los comportamientos, actitudes y hábitos que se construyen 

bajo los efectos de factores como el temperamento, el género, las habilidades 

cognitivas, las actitudes de los padres y maestros subyacen a la personalidad. De 

ahí que los expertos de la OCDE insistan en la importancia de que escuelas, familias 

y comunidades desempeñen un papel activo en el desarrollo de estas habilidades en 

los niños. Los profesores pueden mejorar la motivación, la autoestima y la 

estabilidad emocional al convertirse en mentores y facilitadores del aprendizaje; los 

padres pueden proporcionar un ambiente cálido y apoyo a través de actividades o 

rutinas cotidianas, y las comunidades locales pueden brindar oportunidades para 

que los niños participen en proyectos sociales que les sirvan de aprendizaje informal 

señala el informe y enfatiza que los datos de la investigación con más del 91% de 

la muestra en Corea sugieren que las habilidades engendran habilidades y los niños 

con mejores capacidades sociales o emocionales, también son los que acumulan 

más habilidades cognitivas, mientras que los de Estados Unidos muestran que en 

un 75% las escuelas pueden promover una amplia gama de actividades curriculares 

y extracurriculares que fomentan la destreza social y emocional de sus alumnos 

(Prado, 2018).  

 

Las habilidades sociales son tan importantes porque permiten interactuar entre 

individuos, con previsibilidad, de entendimiento y comprensión, a nivel 

institucional engloba la interacción laboral según los niveles jerárquicos. Para 

Riggio (2015), se enfoca en el desarrolló del Inventario de Habilidades Sociales de 

la siglas en ingles Social Skills Inventory (SSI), misma, que permite medir el grado 

de sensibilidad, control y expresividad de un individuo en los dominios 

emocionales y sociales. Las medidas de sensibilidad emocional, control y 

expresividad se centran en exhibiciones no verbales. 
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En el Ecuador, desde el año 2010 el sistema educativo ha reformado en 

pedagogía, didáctica y metodología; sin embargo, la escasa capacitación de 

maestros y maestras ha perjudicado en el desarrollo de la inteligencia emocional, 

las habilidades sociales y construcción del conocimiento. Según Instituto Nacional 

de Estadística y Censo (INEC); (2014), menciona que,  

 

Los registros administrativos del Ministerio de Inclusión Económica y 

Social y Ministerio de Educación del Ecuador estiman que los jóvenes entre 

12 a 15 años en un 18% tiene dificultades en el entendimiento, la conciencia 

social; el 11% no ha fortalecido los aspectos cognitivos del   5% la memoria, 

6% la capacidad para resolver problemas, impactando negativamente en las 

habilidades sociales (p. 18). 

 

El fortaleciendo las habilidades sociales de interacción, logrando que los 

participantes se beneficien al desarrollar y optimizar las habilidades y destrezas de 

interacción con sus padres, con sus compañeros, comunicándose de forma efectiva, 

expresando sus emociones, opiniones y sentimientos, habilidades que les permitan 

hacerse competentes al interaccionar con los otros. Considerándose que la 

inteligencia emocional integra como indicadores el cociente intelectual, las 

funciones básicas, la capacidad cognitiva que al no ser fortalecidos perjudica en la 

comprensión de pensamientos, la motivación, la habilidad para comprenderse a sí 

mismo, afectando en el control de sentimientos y empatía.  

 

Palacios, (2016) destaca que, a nivel de la provincia de Tungurahua, en el año 

2015 específicamente en el cantón Ambato indica según un estudio realizado por 

un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional de Chimborazo que el 

45% de instituciones manejan habilidades socio-afectivas enfocadas directamente 

al desarrollo de la conducta en los estudiantes; miso que, es necesario brindar tanto 

a los profesores y alumnos mayores expectativas. El 55% de las instituciones 

educativas únicamente manejan habilidades de estilo educativo, es decir mantiene 

relaciones dentro del aula, esto ayuda únicamente al desarrollo de habilidades 

académicas y no se enfocan en ámbitos de las relaciones socio afectivo. Por lo que 
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en la provincia de Tungurahua se realizó un estudio en la que especialmente se 

enfoca al comportamiento de los jóvenes en la sociedad con sus habilidades sociales  

mismas que no es adecuado, se considera que un 8% de la población adulta presenta 

dificultades en su comportamiento, esto se debe al escaso desarrollo de su 

inteligencia interpersonal en la adolescencia lo cual no se les permite controlar sus 

relaciones como también las emociones dejándose llevar por los factores sociales y 

como consecuencia adoptar roles que no va de acuerdo a su edad, provocando 

deterioro en su autoestima ya que siente que no puede realizar las mismas 

actividades que sus compañeros debido a la responsabilidad que implica el 

comportamiento adquirido. 

 

Las habilidades sociales se consideran primordiales en el desarrollo del 

individuo, dado que la relación con otras personas es la principal fuente de 

bienestar, no obstante, si no se maneja con cuidado puede convertirse en la mayor 

causa de estrés y malestar, cuando hay carencia de habilidades sociales. En este 

sentido, el déficit en habilidades sociales conlleva a sentir con frecuencia 

emociones negativas como la frustración o la ira, dentro de este marco, la persona 

puede sentirse rechazada, desestimados o desatendidos por los demás (Jacob, Lay, 

Moreno, Perez y Rocha, 2019). Estas aumentan positivamente a la relación del 

individuo con su entorno, como la empatía, la participación en actividades grupales, 

la ayuda mutua, la comunicación con los demás, la negociación, la resolución de 

problemas. Las habilidades sociales son cruciales para el logro de objetivos, el 

bienestar general, la conformidad, la salud mental y el logro social (Carter, Briggs, 

Gowan y Davis, 2014). Se reconoce que todo tipo de capacitación en habilidades 

sociales que endereza las relaciones sociales aumenta la calidad de vida mejorando 

la felicidad en el individuo. El entrenamiento en habilidades sociales es vital, ya 

que es preventivo de los problemas que pueden ocurrir en función de la falta de 

habilidades sociales más adelante y necesita ser interferido clínicamente, como la 

depresión, la ansiedad social, la soledad y el alcoholismo, por ende, cuando los 

individuos empiezan con su vida laboral, se necesitan más habilidades sociales para 

la interacción entre compañeros.  
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Aprender a comportarse a controlar emociones en la vida son aspectos que toda 

persona debe conocer y aprender lo adverso es hablar de ello cuando ya han 

ocurrido problemas como individuos aislados personas que no encajan en la 

sociedad para lo cual es importante desarrollar inteligencias intrapersonales e 

interpersonales importante para el desenvolvimiento del individuo en formación. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

  

El pensamiento posmoderno constructivo se lo define como el pensamiento 

posmoderno como una reacción a los límites de la epistemología propia de la 

modernidad (Polkinghorne, 2014). Además, la principal dificultad de esta forma de 

pensamiento posmoderno eliminativo proviene de su estancamiento en la 

celebración última de la incredulidad. El relativismo radical lleva al desencanto, a 

la falta de compromiso personal y a una especie de parálisis epistemológica, ya que 

cada manifestación o afirmación se considera como contradictoria en sí misma, por 

ende, el pensamiento posmoderno constructivo no rechaza el conocimiento 

científico como tal; rechaza el cientifismo según el cual los datos de los discursos 

positivistas y objetivistas sobre la ciencia (Botella, Pacheco y Herrero, 2015). La 

razón y la experiencia son la fuente de afirmación del conocimiento adquirido, con 

las cuales las personas consiguen dar solución a problemáticas que pueden ser de 

nivel personal, académico, laboral, profesional y otros.  

 

Las actividades que se pueden desarrollar dentro del ámbito organizacional son; 

gestión de cocimiento relacionadas con el campo del saber para adquirir, compartir, 

desarrollar, utilizar y retener el conocimiento. Tomando en cuenta esta postura 

epistemológica se puede definir que el trabajo puede aprenderse en base al hábito y 

procesos de razonamiento que potencializan el desarrollo de habilidades y por ende 

alcanzan la satisfacción laboral, siendo estos los temas relevantes del presente 

estudio.  
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Fundamentación Psicológica 

 

El enfoque humanístico surge de las relaciones humanas, que se pone en manifiesto 

y dan a conocer objetivos individuales y su impacto en el entorno. Bordas (2016), 

concibe “al hombre como un ser social, cuya conducta individual es influida por las 

interacciones sociales que buscan los empleados dentro de su entorno laboral, para 

así satisfacer sus necesidades” (p. 11). Afianzando que los seres humanos no son 

entes individualistas, al contrario, son parte de una interacción, que fortalece sus 

habilidades para mejorar la satisfacción laboral de cada uno de los empleados, 

dentro de su puesto de trabajo y cumplir sus funciones con eficiencia.  

 

En la organización los individuos participan en grupos sociales y se mantienen en 

constante interacción social. La teoría de las relaciones humanas son postulados 

resultantes del contacto interpersonal, es decir cada individuo es una personalidad 

diferenciada, e incide en el comportamiento y las actitudes de las personas con 

quienes mantiene contacto y a la vez recibe influencia de sus semejantes. Es por 

eso que las habilidades sociales si son expuestas a los miembros de la organización 

de forma adecuada ayudará a tener un ambiente laboral de confort, será 

responsabilidad del departamento de talento humano de las instituciones fomentar 

el buen accionar entre compañeros, las obligaciones y responsabilidades bajo sus 

funciones por ende la comprensión de los colaboradores debe ser muy fiable al 

recibir la información requerida. Dentro de la organización va ser fundamental ya 

que de esto depende que si los vínculos de compañerismo pueden ser positivos o 

negativos en la organización, de tal forma se verá reflejado a la hora de realizar sus 

actividades  e ahí permitir ver la satisfacción laboral que cada colaborador posee 

dentro de la organización, es por eso que la corriente humanista se focaliza en las 

relaciones que los individuos tienen ya sea dentro de una organización o en el diario 

vivir de cada una de las personas, por eso si se maneja una buena empatía, sabe 

pedir  disculpas a la hora de hacer una labor incorrecta o da las gracias a las acciones 

dadas por otros miembros de la organización la calidad de satisfacción laboral ya 

ser buena para el individuo en sí y para la organización en sí. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se la realiza con la importancia de conocer cómo 

influyen las habilidades sociales de los colaboradores del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Pelileo con la satisfacción laboral, esto con el único 

fin de que la empresa, mediante los resultados finales que se le presentará, tomen 

decisiones acertadas en cuanto a cómo desarrollar y explotar al máximo las 

habilidades sociales de cada persona que ocupa un espacio laboral en la 

organización. 

 

El beneficiario directo de la presente investigación será el Gobierno Autónomo 

Descentralizado del Cantón Pelileo, con quien se realizará la investigación y se 

planteará una propuesta a partir de los resultados obtenidos. Los beneficiarios, 

indirectos corresponden a la comunidad educativa, docentes, empresarios y demás, 

que luego de los resultados de la presente investigación pueden tomar decisiones 

para abordar este importante tema, para correlacionarlo con la satisfacción laboral. 

 

La originalidad de esta investigación involucra dar solución  al tema de 

investigación establecido, que sirva para mejorar las habilidades sociales  dentro 

del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pelileo con el fin de tener 

buena satisfacción laboral. 

 

Es factible debido a que se cuenta con la aprobación y colaboración de las 

autoridades de ambas instituciones, como es el caso del centro de educación 

superior y la organización estatal anteriormente en mención que mediante 

convenios y diferentes oficios permitirán llevar a cabo la investigación. 

 

Es de interés para las autoridades del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Pelileo, ya que brindará un punto de vista en favor de las habilidades 

sociales que tiene cada uno de los miembros para alcanzar un nivel de satisfacción 

laboral más alto y de tal forma crear un ambiente donde dichas habilidades puedan 

desarrollarse. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 

Investigar las habilidades sociales y su influencia en la satisfacción laboral de 

los colaboradores del GADM-Pelileo. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar el nivel de habilidades sociales que mantienen los colaboradores 

del GADM-Pelileo.  

 Determinar el nivel de satisfacción laboral que poseen los colaboradores del 

GADM-Pelileo. 

 Elaborar una propuesta referente a la problemática investigada. 
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MARCO TEÓRICO 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

Definición   

 

De acuerdo al factor social, el ser humano se caracteriza por establecer 

interrelaciones en el medio donde se desenvuelva, una tendencia natural que vincula 

habilidades sociales con el objetivo de promover relaciones interpersonales, dicha 

predisposición asocia la satisfacción de necesidades en cuanto a compañía, 

convivencia y trabajo mutuo. En otras palabras, los atributos se muestran como la 

capacidad que posee la persona para resolver determinados problemas y lo que 

emerge su contexto, no obstante, se evita perjudicar a los demás y minimizar de 

forma representativa cualquier tipo de riesgo a futuro. Según Morales, Barrera, 

Veytia, y Arely (2017) indican que, “las habilidades sociales se dividen en 

conductas generadas mediante la socialización como la familia, comunidad, 

amistades, componentes motores de tipo emocional y cognitivo, y contextos 

interpersonales de forma bidireccional del individuo.” (p. 24). Diferentes estudios 

inciden de manera significativa en la autoestima, adopción de roles y 

autorregulación del comportamiento de un individuo, ya sea al exponerse a un 

ambiente interno o externo. En efecto, no existe manera universal de comportarse 

con lo demás, sin embargo, es sustancial tomar en cuenta las acciones y/o 

consecuencias de cada uno, como respuesta basada en criterios de conducta. 

 

Desde otro punto de vista, las habilidades sociales se convierten en un aspecto 

importante dentro del rol de un profesional, debido a que se crea una relación en 

base a la eficacia y satisfacción con los demás, por otro lado, el desempeño de ello 

requiere dominar cierto tipo de capacidades, como son las relaciones humanas 

enfocadas a la comunicación interpersonal. Además, equiparan una serie de 

conductas que se muestran de forma adecuada, un claro ejemplo de ello son las 

ideas, actitudes, sentimientos, opiniones, deseos entre otros, que tienen por objetivo 

respetar a otro individuo y resolver asertivamente un determinado problema 
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(Mamani, Tejada, Ponce, y Sayco, 2016). Las habilidades sociales representan un 

tema relevante a nivel mundial, no solo por evidenciar un abanico de dimensiones 

de tipo relacional, sino también por el impacto que puede generar en otras áreas u 

aspectos de la vida del ser humano. Betancourth, Zambrano, Ceballos, Benavides, 

y Villota (2017) aduce que, “Las habilidaes sociales se muestran como una 

respuesta al comportamiento de los seres humanos, en dónde se pretende establecer 

relacioanes interpersonales satisfactorias” (p.33). En efecto, se evidencia que la 

conducta de un individuo es socialmente hábil, cuando ésta actúa de forma 

favorable en la consecución eficiente de las metas propuestas por el mismo, ellas 

pueden ser de carácter, personal, laboral, académico entre otros aspectos. El 

objetivo sustancial es establecer, mejorar y mantener relaciones interpersonales de 

calidad y/o saludables. En la actualidad las habilidades sociales, han sido estudiadas 

a través de numerosos autores de distintas escuelas, Solter, uno de los referentes 

más reconocido como padre de la terapia, pues introdujo su teoría basada en la 

necesidad de incrementar la expresividad de cada uno los individuos. Por ende se 

expresa que a base distintas investigaciones enfocadas a los criterios de habilidades 

sociales, se muestran como un abanico de técnicas matizadas, que tienen la 

responsabilidad de contrarrestar el déficit a lo largo de la vida del ser humano o 

problemática desencadenada por el intercambio social, no obstante, no se encuentra 

evidencia que permita valorar ciertos aspectos de tipo interno o externo 

determinantes. En otra estancia, se relaciona al término con respecto a la conducta 

interpersonal, pues se basa en las capacidades de actuación aprendidas. Está 

determinado por factores ambientales, personales y la interacción de ambos, por 

ende, una adecuada contextualización implica diferentes factores de tipo situacional 

en la institución (Ramos, Cantillo, y Bestard, 2014). Es así que, un individuo puede 

desarrollar habilidades sociales de acuerdo a la conducta que demuestra frente a 

determinada situación o problemática, visto desde otro punto de vista es la 

capacidad inherente hacia al individuo, en donde se evidencia una conducta social 

de intercambio acompañada de resultados favorables para las partes involucradas. 

 

De acuerdo a varias teorias predominantes sobre el desarrollo de habilidades 

sociales, Mamani, Tejada, Ponce, y Sayco (2016) lo define como, “Las habilidades 
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sociales involucran a un conjunto de comportamietos aprendidos, que permiten la 

concecucución favorable de la interacción entre individuos, describe la conducta en 

términos de su utilidad"(p. 6). Por ende, durante varias décadas han ido surgiendo 

diferentes puntos de vista de acuerdo a la definición de habilidades sociales, por lo 

que es necesario indicar algunos aspectos de relevancia, se evidencian estudios y 

publicaciones en cuanto a el correcto empleo de terminología, uno de ellos se 

relaciona significativamente con la conducta asertiva que fue remplazada a 

mediados de los setenta. Consiguiente estas se muestran como un conjunto de 

hábitos o estilos que el individuo posee para poder relacionarse con otros dentro de 

un medio social, un claro ejemplo de ello son las emociones, pensamientos y el 

comportamiento personal, lo que permite mejorar las relaciones interpersonales, 

además de mantener un nivel equilibrado entre las partes para cumplir con las metas 

de cada uno, en pro del desarrollo personal y profesional (Pereira, 2016). 

 

Por otro lado, desde el aspecto cultural se involucra la dependencia de los 

comportamientos sociales direccionadas al contexto cambiante, que imposibilitan 

mostrar un criterio unificado de lo que significa habilidad social, en dónde, dos 

personas pueden comportarse de forma diferente en determinada situación y en ello 

tener respuestas distintas de acuerdo a sus comportamientos. Además, se presentan 

características sustanciales de las habilidades sociales. Según Lacunza y González 

(2017) menciona que se dividen en heterogeneidad, misma que incluye 

diversificación de comportamientos en etapas evolutivas, niveles de 

funcionamiento y contextos en los que puede tener lugar la actividad del individuo, 

naturaleza interactiva del comportamiento social con conducta interdependiente de 

acuerdo a los comportamientos de interlocutores en un contexto determinado y 

especificidad situacional del comportamiento social, por lo que resulta integrado. 

 

Sin embargo, delimitar la terminología de la habilidad social resulta complejo 

debido a la naturaleza de tipo multidimensional que posee, además de su relación 

con otros términos a fines, en dónde se manifiestan elementos de tipo constitutivo 

como son componentes cognitivos, éstos muestran las competencias del individuo, 

constructos de codificación, expectativas entre otros, conductuales, se evidencian 
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en la postura, expresión facial como, la mirada, sonrisa, y movimientos, en ellos 

prevalecen factores verbales y para verbales, que se notan en el  humor, modo de 

respuesta, voz, velocidad, tono etc.,  y  por último   fisiológicos relacionados a la 

presión sanguínea, flujo sanguíneo, frecuencia cardiaca, En efecto, los distintos 

tipos de comportamiento direccionados a la empatía, factor emocional, autocontrol, 

agilidad  y asertividad pueden conformar las variables de las habilidades sociales 

(Mamani, Tejada, Ponce y Sayco, 2016). 

 

Tipos de habilidades sociales 

 

En la actualidad, se evidencian varios tipos de habilidades sociales propias del 

individuo, de acuerdo a aspectos de la comunicación, lo que hace posible a cabo un 

manejo óptimo de esquemas basados en la forma de accionar y establecer relaciones 

con los demás, es decir, respetar el criterio de cada uno de ellos y más aún al 

expresar sentimientos o pensamientos. En otras palabras, se relacionan 

representativamente debido a que hacen que estos puedan organizar mejor sus 

ideas, definir sus metas, resolver asertivamente sus problemas, cambiar situaciones 

y por ende ejecutarlas satisfactoriamente (Betancourth, Zambrano, Ceballos, 

Benavides y Villota, 2017). Bajo los criterios de los autores en mención se muestran 

a continuación distintos tipos de habilidades sociales. 

 

Una de las habilidades es el de escuchar que contempla la habilidad del individuo 

para prestar atención a quien está hablando, ésta puede ser   de tipo empática pues 

incluye la mayor parte de los sentidos, es decir, entender y comprender determinado 

mensaje, iniciar una conversación: entablar un diálogo y/o intercambiar ideas un 

claro ejemplo de ello es, presentarse, saludar, indagar sobre lo que otros han dicho 

y participar con nuevos temas de modo habitual, mantener una conversación: hace 

referencia a la habilidad de continuar un dialecto, en otras palabras, compartir 

puntos de vista, argumentar o tal vez retomar algún aspecto tratado con anterioridad. 

Otra de las habilidades es el de pedir ayuda esta tiene la habilidad para brindar 

asistencia o asesoramiento adecuada, con el objetivo de proyectar un mensaje 

correcto, claro y oportuno hacia los demás, de cara a una determinada problemática, 
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expresar sentimientos: capacidad para profundizar emociones de forma asertiva, es 

decir, sin prejuicios ante los demás, comprender sentimientos: capacidad para 

entender a otro individuo, sentirse condolido con determinada situación, expresar 

una actitud de afecto hacia otro, involucra criterios de aceptación y/o inclusión, 

confrontamiento que involucra criterios de frotación y a la vez enfrentar 

sentimientos negativos, un  ejemplo de ello es el enojo, su o fin radica en actuar con 

entendimiento y buen manejo del componente de la conducta. Y el confronta miento 

de mensajes contradictorios fomentan habilidad para expresar de forma correcta un 

mensaje ya sea de un modo personal, que permita entender el sentido del mismo y 

evitar mal interpretaciones, prepararse para una conversación difícil cuya capacidad 

de tomar una posición asertiva frente a otro individuo, tomando una actitud 

agradable para el desarrollo de una conversación estable evitando cualquier tipo de 

tensión, discusión o enfrentamiento que perjudique a las partes. Otros tipos se 

relacionan con respecto a las habilidades para manejar, conocer, expresar, 

comprender los sentimientos propios de la persona y hacia los demás, desafiar al 

enfado de otras personas, resolver el miedo que existe dentro del individuo, auto 

recompensarse, vinculación a la inteligencia emocional. Esto hace referencia a 

determinar quién puede controlar sus emociones, sentimiento y pueda ser un mejor 

líder, de igual forma pueda entender a los demás, y sobre todo primero pensar en 

cómo se debería hacer las cosas, para no ser influenciado por el enojo, odio, ira, 

frustración y tristeza, focalizando en ser un individuo capaz de dominarse. Sin 

embargo, no se puede dejar de lado otro tipo de habilidades que son necesarias para 

relacionarse con los demás, las habilidades sociales también evocan aspectos 

referentes al desempeño del individuo, se las denomina habilidades 

conversacionales, en dónde, se destaca la capacidad para entablar una determinada 

conversación y a la vez mantenerla con fluidez, en efecto, las habilidades sociales 

forman parte de elementos básicos dentro del desarrollo comportamental del 

individuo con el objetivo de actuar de forma adecuada y /o competente desde el 

aspecto del ámbito social, además de su importancia al establecer relaciones 

sociales íntimas. Por otro lado, las habilidades sociales, se las conoce también como 

habilidades hetero pues hacen referencia a las competencias conductuales que 

posibilitan al individuo contactar e iniciar nuevas relaciones con los demás u otros 
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del sexo opuesto que emergen algún interés (Morales, Barrera, Veytia y Arely, 

2017). 

 

En manifiesto las habilidades alternas a la agresión se caracterizan por evadir 

dificultades entre las diferentes personas, estas son muy útiles dentro de lo laboral 

siendo las más destacadas, entre ellas encontramos, el pedir permiso, compartir 

algo, ayudar a los otro, negociar, utilizar el autocontrol, defender los derechos 

íntegros del individuo, responder a bromas, evitar deslices con las demás personas, 

no ser partícipe de peleas. La negociación es muy utilizada en el trabajo ya que 

permite acuerdos entre dos personas en relación a algún conflicto o proyectos que 

deben ser ejecutados en conjunto, creando un ambiente laboral más sano, esto si 

existe una interacción entre las dos partes brinden un fin mayor, que será el 

desarrollo de la organización. Las otras habilidades descritas son de gran 

importancia también porque logran un ambiente de convivencia sano entre los 

miembros de una organización, es decir, que se utilizan para prevenir 

confrontaciones, conflictos, malos entendidos, afianzar las relaciones, crear un 

ambiente agradable y motivador para el personal (Amaral, Pinto y Medeiros, 2015). 

 

Como otro punto se tiene las habilidades de planificación, dentro de ellas se 

encontró, la toma de decisiones, discernir sobre la causa de un problema, plantear 

un objetivo, identificar las propias habilidades, recaudar información, resolver 

problemas según el grado de importancia del mismo, toma de iniciativa, focalizarse 

en una tarea. Cada uno de estos factores sirve para la toma de decisiones, resolución 

de conflictos en especial en el ámbito laboral y satisfactorio para trabajar en 

armonía con un grupo social determinado. González y García del Peso (2015) 

 

Por ende, dentro de las habilidades sociales se puede identificar factores como, 

pedir ayuda ante alguna situación adversa, participar o ser índole de un suceso dado 

en una determinada situación, dar instrucciones, seguir las instrucciones impartidas, 

disculparse ante algún suceso cotidiano, cada uno de estos factores permiten a las 

personas obtener una mayor integración a su entorno (Oros y Nalesso, 2015). 
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De tal manera que los factores son influyentes en la adaptabilidad del individuo, 

algo muy visible a la hora de ser discriminado es ver justamente que va más allá de 

solo lograr adecuadas relaciones, sino que también explora que ella sea puente hacia 

la integración, punto fundamental de la explicación de actividades específicas, 

impartiendo el seguimiento de instrucciones; asegurándose que genere una disculpa 

en un aspecto difícil en el entorno actual, siendo así una habilidad social muy 

indispensable para formar parte de un determinado grupo; por otro lado que no es 

menos importante es persuadir a los demás, convenciendo sobre ideas especificas o 

conceptos de la realidad actual. Desde el punto de vista de la expresión emocional 

y sentimental, los individuos que poseen habilidades sociales, poseen la capacidad 

de expresar y /o proyectar sentimientos profundos, de otro modo comprender los 

distintos estados emocionales de otros individuos, además de manejar de manera 

eficiente cualquier tipo de problemática, tomando en cuenta la opinión o proceder 

de los demás, no obstante se integran varios procesos afectivos de tipo social y 

emocional que buscan ampliar las dimensiones de la habilidad social, a más de 

vincular criterios favorables para el establecimiento  óptimo de relaciones en todo 

ámbito (Morales, 2017). 

 

En efecto, cada uno de los diferente tipos de habilidades sociales aporta de forma 

significativa al empleado, ya sea en términos actitudinales, cognitivos y 

psicológicos, en la que facilita la intervención del mismo con otros individuos, en 

otras palabras mejora la efectividad de las relaciones interpersonales, creando su 

forma de ver y accionar cambien para beneficio de ambas partes, además de evaluar 

aspectos integrales del talento humano como la personalidad, sus necesidades, sus 

requerimientos, el tipo de liderazgo de la organización, donde se hace hincapié en 

temas relevantes que contribuyan a alcanzar estándares de calidad organizacional. 

 

Componentes  

 

Las habilidades sociales de acuerdo al componente conductual, indican la 

capacidad inherente de actuar de forma adecuada con otros individuos, el modelo 

presume aspectos relevantes como la respuesta que posee, y las capacidades 
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específicas que involucra, sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de presentarse 

cierta habilidad social está determinada por factores ambientales (interno, externo), 

determinantes personales y la interacción entre los dos, en dónde una adecuada 

contextualización de la conducta emerge el predominio de tres componentes de la 

habilidad, un claro ejemplo de ella es la dimensión conductual, personal de las 

variables cognitivas y situacional en contexto ambiental, con respecto a  diferentes 

criterios que requieren otro tipo de conductas (Rojas, 2014). 

 

Por otro lado, la conducta se muestra como un aspecto interpersonal, desde el 

criterio de habilidades sociales, que expresa actitudes, sentimientos, deseos u 

opiniones del individuo en base a determinada situación, respetando así la conducta 

en los demás, especialmente al momento de resolver distintas problemáticas. En la 

mayor parte de situaciones se aconseja ser asertivo, puesto que casi siempre existen 

mejores formas de resolverlo, es decir, al demostrar habilidades sociales es probable 

que se favorezcan las relaciones con otros individuos, pues indica un agradable 

nivel de comprensión de sí mismo y hacia los demás (Ramos, Cantillo, y Bestard, 

2014). En efecto, los individuos que poseen o expresan habilidades sociales en las 

actividades del diario vivir, permiten mejores las relaciones familiares, rendimiento 

profesional, y aún más la capacidad de tomar decisiones asertivas de acuerdo a 

determinadas situaciones, sin embargo, no poseen o expresan cierto tipo de 

habilidades sociales no podrán comunicar de forma eficaz las necesidades y 

sentimientos hacia los demás individuos, además de estar apartado de las cosas más 

sustanciales  y relevantes que puedan suceder. Además, dentro de las habilidades 

sociales se asocian componentes conductuales, cognitivos y fisiológicos. Al 

estudiarse se encuentran con los no verbales las cuales hacen referencia aquellos 

mensajes expresados de un individuo hacia otro sin tener necesidad de expresarse 

con palabras o sonidos. Además, cada persona puede elegir entre mantenerse en 

silencio o expresar sus ideas de manera hablada, sin embargo, no se puede callar al 

cuerpo, es decir, no transmite lenguaje verbal siempre el corporal va a continuar 

comunicándose por nosotros. Entre algunos de estos componentes mencionaremos; 

la mirada se define como, el mirar a otra persona en o entre los ojos, o, más 

generalmente, en la mitad superior de la cara (Caballo, 2014). 
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Entorno a la comunicación, la mirada es un medio de transferencia de ideas, 

pensamientos, entre otros para expresar un sin número de recados de agrado, 

desagrado, ira, etc., en el momento de transmitir cierta información también 

muestra seguridad o inseguridad al momento en que acompaña al habla en la 

persona. Que según González y García del Peso (2015) afirman que “los 

componentes de las habilidades sociales incurren en la destreza social 

específicamente que sirven para ejecutar de forma competente una determinada 

tarea interpersonal” (p. 31). El interactuar con las personas representa una necesidad 

innata de cada sujeto ya que de alguna manera podría llevar acabo diferentes 

actividades de interés individual y a la vez común, mismo que, facilitaría al 

individuo a establecer relaciones colectivas promoviendo así lazos de convivencia 

social. Con respecto a varios hallazgos sobre las habilidades sociales direccionadas 

a los componentes conductuales se puede argumentar que los hombres 

experimentan menos dificultades para concertar determinada actividad o llevar a 

cabo comportamientos de tipo asertivos, es decir, inferir en la base del género de 

las conductas sociales. Por su parte, las mujeres expresan mayor nivel en cuanto a 

sentimientos positivos y empatía, sin tomar en cuenta las diferencias entre ambos, 

además, los principales pueden ser los verbales y no verbales, en primera instancia 

hacen referencia al volumen de la voz, timbre, la fluidez, el tono, duración, 

entonación, claridad y la velocidad, no obstante, es importante recalcar el contenido 

del mensaje, relación con el lenguaje corporal, contacto visual, postura, orientación, 

(Estrada, 2016). 

 

En efecto expresan capacidades y/o destrezas específicas que son requeridas para 

llevar a cabo una determinada tarea en el ámbito interpersonal. Por otro lado, al 

hablar de habilidades, se hace referencia a un conjunto de conductas aprendidas, un 

claro ejemplo de ello es el asertividad que se muestra como un área, muy 

significativa y a la que se integra dentro del contexto más amplio del tema de 

habilidades sociales, en ello la conducta asertiva juaga un papel sustancial ya que 

es un aspecto de las habilidades sociales que se enfoca al estilo con el que se 

interactúa con otros individuos (Sartor y López, 2016). Los componentes cognitivos 

desde la visión de las habilidades sociales, son aspectos cambiantes a lo largo de la 
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vida del ser humano, puesto que se inmiscuyen cierto tipo de conductas que surgen 

a la hora de relacionarse con los demás, éstas pueden reaccionar de manera 

agradable o de manera agresiva, todo depende del desarrollo de la socialización y 

de las diferentes  interacciones que pueden suscitar al relacionar una serie de 

modelos comportamentales un tanto complejos, sincronizados, y a la vez ejecutados 

de forma recíproca por dos o más individuos, además es importante  que la 

socialización  produzca un buena interrelación con el desarrollo cognitivo (Lacunza 

y González, 2011). 

 

Considerandos que los componentes cognitivos, es acreditado los ambientes y 

las diferentes situaciones que van a relacionarse concisamente con los individuos, 

en su manera de actuar, pensar e incluso sentir. De igual manera el individuo afecta 

a lo que está sucediendo y favorece en los cambios situacionales y ambientales. En 

este proceso es de vital importancia como la persona se selecciona las situaciones, 

los estímulos y acontecimientos y como los percibe, construye y evalúa en sus 

procesos cognitivos (Caballo, 2014, p. 82). En efecto, cierto tipo de componentes 

son fundamentales para el estudio a profundidad de las variantes de las habilidades 

sociales con respecto al empleado y en sí a la satisfacción laboral que éste debe 

alcanzar para establecer un equipo de trabajo óptimo, el mismo que permita 

establecer relaciones interpersonales de calidad. En otra estancia, se especifican 

varios componentes de acuerdo a la conducta basada en las habilidades sociales, en 

ello resaltan elementos de tipo: conductual, con referencia a las habilidades, 

situacional ya sea en el ambiente interno o externo y personal como referente a los 

componentes cognitivos. En efecto, cada situación que atraviesa el individuo 

requiere un conjunto de conductas diferentes de acuerdo al ambiente (Rojas, 2014). 

 

Las características que predominan dentro de las habilidades sociales se 

componen de acuerdo a la capacidad de respuesta propia, especificación del 

individuo direccionado al asertividad, expresa contexto cultural en base a variables 

conductuales, situacionales y personales, involucra la habilidad de actuar 

libremente y mantiene un modo de relacionarse socialmente adecuado. En 

consecuencia, esta habilidad social se considera básicas como aquellas que 
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proporcionan al individuo el poder de escuchar a la otra persona, es decir prestando 

atención focalizada. Al hablar de las habilidades sociales encontraremos seis tipos, 

los cuales cada una de ellas cumple una función muy esencial y vital para que el 

individuo mantenga mayor eficiencia y eficacia dentro de un puesto de trabajo 

determinado (Velásquez, y otros, 2010). Al hablar del factor conversación dentro 

de las habilidades sociales, se instaura en manifiesto temas interesantes que a la 

persona le motive a mantener ese lazo de comunicación, se puede formular 

preguntas, dar las gracias referente a cosas que el individuo sea factible para él, 

presentarse a sí mismo, hacer un cumplido. Estos aspectos van de la mano con las 

habilidades sociales que posee para ciertas relaciones adecuadas, es esta forma se 

mantendrá respeto y amabilidad hacia las demás personas. Finalmente, como 

componentes fisiológicos se tienen; la tasa cardiaca, habla sobre la localización de 

las modificaciones de volumen que poseen lugar en cada latido del corazón en los 

órganos periféricos, la presión sanguínea, estudios sobre la presión sistólica y 

diastólica. “Es un elemento que puede ser de interés para investigar algunas 

hipótesis que señalan a los hipertenso como menos asertivos” (Caballo, 2014, p. 

95). El flujo sanguíneo, es la simbolización la circulación de sangre a través de un 

determinado tejido realizado por las contracciones del corazón, respuestas electro 

dermales, es el reflejo de la actividad de las glándulas sudoríparas. 

 

Características principales de las habilidades sociales  

 

De igual manera el criterio enfocado al asertividad se muestra como la capacidad 

de expresar ideas, pensamientos u opiniones de forma acertada, es decir, sin ser 

agresivo o proyectar una mala conducta hacia los demás y al final habilidades para 

solucionar conflictos cuya ventaja que poseen para resolver distintas problemáticas 

o situaciones interpersonales conflictivas que difieran en el comportamiento 

adecuado del individuo con respecto a los demás. En efecto, el autor asume que las 

habilidades sociales se han convertido en un aspecto representativo a nivel del 

comportamiento de los individuos en determinadas situaciones ya sea en el ámbito 

personal o laboral, el objetivo de ello es generar relaciones interpersonales de 

calidad, es decir, satisfactorias que permitan afianzar capacidades, experiencias y/o 
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puntos de vista de los demás, pues se muestra como un beneficio sustancial para 

ambas partes (Riggio, 2015). En conclusión, la falta de desarrollo de habilidades 

sociales en los individuos, puede causar inconvenientes de tipo personal, laboral, 

familiar, como respuesta de la escasa intervención y/o evaluación de las relaciones 

interpersonales, pues se ha convertido en un punto clave paras las personas que 

viven dentro de la sociedad, pues es parte de su naturaleza, en efecto, se destaca a 

la compresión como un aspecto favorable para el surgimiento de  relaciones 

exitosas con  de las demás, no obstante  es imprescindible para el desarrollo de una 

vida emocionalmente sana, tomando en cuenta la repercusión de su conducta en los 

diferentes ámbitos de la vida.  Mientras tanto el estudio de Apayco, Bossio y Torres, 

(2017), las habilidades sociales se ha convertido en una de las problemáticas más 

relevantes a nivel mundial, debido a un sin número de factores a los que está 

relacionado, varios casos evidencian las repercusiones que posee el empleado al no 

desarrollar un nivel representativo y/o favorable con respecto a las habilidades 

sociales, por ende es necesario que se evalúen factores de tipo conductual, 

fisiológico, ambiental, cognitivo entre otros los cuales sirven de eje para conocer a 

profundidad ciertas actitudes y repuestas generadas en un una determinada 

situación laboral, especialmente cuando se presenta algún inconveniente que 

dificulta la relación interpersonal en la organización. 

 

Estilos de respuesta  

 

Uno de los aspectos más relevantes sobre los individuos que poseen habilidades 

sociales es el tipo de respuesta que éste puede expresar de acuerdo a una 

determinada situación. Entre los estilos de respuesta más evidenciados se 

encuentran: estilo agresivo, la respuesta hace referencia a la trasgresión de los 

derechos de otros individuos, en dónde se utilizan términos humillantes y/o 

agresiones verbales, entre ellos resaltan los insultos y amenazas, en otras palabras 

resulta de la expresión de sentimientos u opiniones no apropiadas,  pasiva, ésta 

respuesta indica la incapacidad de mostrar de forma libre pensamientos, 

sentimientos o puntos de vista, teniendo como respuesta consecuencias poco 
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favorables para las partes involucradas, ello conlleva sentimiento de molestia, 

frustración o ira (Ramos, Cantillo y Bestard, 2014). 

 

En base a la referencia teórica analizada, las habilidades sociales son relevantes 

dentro del contexto profesional, se ve reflejado el nivel de competencias alcanzadas 

de manera interpersonal, pues hará que los rendimientos de las actividades 

cotidianas del individuo sean optimas tanto para el como para la organización con 

respecto al desempeñando de sus funciones, por otro lado, las deficiencias influyen 

de forma negativa debido a malas relaciones interpersonales en la misma. 

 

Se argumemtan que sin embargo, otro de los estilos de respuesta significativos 

sobre habilidades sociales es la asertividad, pues la carencia de dicha habilidad 

favorece al origen de nuevos comportamientos disfuncionales enfocados en 

aspectos internos o externos del ambiente, pues los déficits de habilidades sociales 

repercuten de forma negativa en la consolidación de la identidad, lo que conlleva el 

aparecimiento de trastornos psicopatológicos. En otras palabras, el diagnóstico y la 

intervención oportuna se convierten en una alternativa de prevención para posibles 

factores a futuro. 

 

Aumenta la autoestima personal, satisfacción de hacer las cosas bien en base a 

la confianza y la seguridad en sí mismo, mejora de forma sustancial la postura social 

del individuo y respeto por otros, reconocimiento de la capacidad de creer en sí 

mismo, de acuerdo a la confianza en los derechos personales, el asertividad resuelve 

los problemas de tipo psicológicos de un individuo, disminuyendo así la ansiedad 

social y evita conductas agresivas y/o pasivas. 

 

La empatía en la actualidad se considera un fenómeno representativo de acuerdo 

a varias determinantes como es el caso de la psicología. En efecto, varias teorías 

evidencian que se muestra como un rol de mediador cultural que sirve para evaluar 

distintitas conductas de tipo social, en otras palabras, la empatía es contextualizada 

a como: la capacidad del ser humano de comprender y a la vez experimentar el 

criterio de otras personas, además de entender las distintas estructuras universales, 
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sin adoptar necesariamente una misma perspectiva. (Ramos, Cantillo, y Bestard, 

2014). 

 

Cada una de estos puntos permiten al ser humano crear un clima ya sea favorable 

o no para él, todo esto dependerá a como la persona manipule sus conocimientos, 

también dependerá del entorno en donde la persona se encuentre ya que esto 

también hará que facilite su desenvolvimiento en el momento de relacionarse con 

los demás, por eso es muy indispensable saber lo que se busca para que de esa forma 

el desenvolvimiento de la persona sea óptimo para el propio individuo como para 

su medio que lo rodea y lo importante cumplir su objetivo. 

 

SATISFACCIÓN LABORAL 

 

Definición  

 

En la actualidad, la satisfacción laboral se ha convertido en uno de los temas más 

importantes a nivel mundial, debido a las determinantes que abarca en los campos 

del comportamiento organizacional. Uno de los aspectos de interés en el estudio de 

la satisfacción laboral es contextualizar las variables que se encuentran inmersas en 

la efectividad organizacional, en dónde surgen elementos como el compromiso, 

rotación, ausentismo etc., que se direccionan al bienestar del individuo, ello incluye 

la salud en términos físicos y emocionales (Cols y Dabos, 2018). Visto de otro 

modo, la satisfacción laboral se muestra como una problemática de interés 

científico, debido a su fragmentación en distintos campos y a la vez el nivel de 

limitación que presenta a través de los esfuerzos de integración. En ello se evidencia 

el propósito de los estudios al profundizar factores sustanciales en el desarrollo de 

la satisfacción laboral, pues se inmiscuyen de manera simultánea los efectos de 

determinantes disposiciones situacionales sobre dicha problemática. Además se  

encuentra relacionada de forma significativa con el grado de conformidad del 

individuo en el entorno profesional, a causa de diferentes variables que vinculan los 

sentimientos y/o emociones de los individuos de cara a la productividad como 

respuesta favorable del entorno del recurso humano, por otro lado, el grado de 
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satisfacción o insatisfacción laboral en el puesto de trabajo depende también de las 

perspectivas del individuo ya sea con respecto a las tareas encomendadas, presión 

o dificultad para ejecutar dichas tareas, problemas familiares, u otro tipo de aspectos 

que alteren parte del desenvolvimiento normal de las actividades del individuo en 

el ámbito organizacional (Sellero, González, y Sellero, 2014). Cabe recalcar que el 

éxito de la mayoría de organizaciones a nivel mundial, se debe a la capacidad de 

integrar a personas con habilidades sociales, conductuales y psicológicas óptimas 

para el equipo de trabajo, de acuerdo a una determinada actividad, especialmente 

proyectos empresariales, es importante mencionar que los empleados deben sentir 

los objetivos de la empresa como si fueran los suyos, pues se convierte en una pieza 

clave para alcanzar estándares de competitividad, en efecto, el vincular personas 

calificadas a la empresa en base parámetros específicos, permitirá que se gestione 

de mejor forma el recurso humano, es decir, optimizar nuevas fuentes como 

recursos estratégicos en pro del desarrollo organizacional y profesional de cada uno 

(Trujillo y Vargas, 2017). Por ende, se considera como una estrategia para alcanzar 

estándares de competitividad, debido a que se promueve el bienestar del empleado, 

ya sea en el ámbito social, psicológico o emocional, pues ello a la vez se convierte 

en una ventaja para optimizar los recursos de la empresa, especialmente para el área 

de recursos humanos que es la encargada de controlar y velar por el cumplimiento 

legal tanto de la empresa como de los empleados, a fin de establecer un ambiente 

de trabajo óptimo para las dos partes. 

 

Factores de satisfacción laboral 

 

En la actualidad existen varios factores relacionados a la satisfacción laboral que 

buscan transmitir determinadas variables sobre el desarrollo del mismo, los más 

representativos se centran en la formación continua, habilidades sociales, relaciones 

de calidad, equidad de premios entre otros, el objetivo principal de ello es alcanzar 

en mayor magnitud el bienestar del empleado, y aún más, en términos de 

preparación profesional, puesto que en varios casos se los pone en manifiesto la 

apatía o desmotivación del personal para enfrentarse a diversas problemáticas de la 

vida cotidiana (Ciordia, Grima, Brugos y Ontoso, 2013). En otras palabras, el 
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empleado requiere cierto tipo de atenciones de acuerdo a la ley, para realizar sus 

actividades laborales con eficiencia, es ahí donde la empresa juega un papel 

sustancial con respecto al apoyo bridado para el mismo, con el fin de compensar su 

labor dentro de la empresa, por otro lado, la contraprestación de la relación debe ser 

equitativa puesto que tiene un impacto significativo en el aspecto personal, 

psicológico y emocional del empleado, estableciendo de forma adecuada los 

deberes y derechos que les son otorgados a las dos partes. El autor Sellero y 

González, (2014) afirman que: 

 

El análisis del nivel de satisfacción de los empleados, desde varias teorías y 

modelos de factores influenciados, señalan centrar la atención en 

determinadas características del individuo, y en las circunstancias del 

ambiente interno o externo basados en la relación de las dos (p. 547). 

 

En efecto, la satisfacción laboral se vuelve un ente de respuesta afectiva o 

emocional en términos laborales como un factor importante para el desempeño del 

empleado, visto de otro modo, se muestra como un juicio evaluador de criterios 

positivos o negativos de acuerdo a determinada situación del trabajo, en conclusión 

la satisfacción laboral involucra varios aspectos conductuales, cognitivos y sociales 

por medio de los cuales el individuo evalúa su experiencia laboral, con el fin de 

conocer si cumplió con sus expectativas.  En otra instancia esta incluye otro tipo de 

variantes de acuerdo al ámbito funcional y organizacional, en donde prevalecen 

elementos como la remuneración, incentivos, relaciones interpersonales de calidad, 

seguridad, ambiente físico, entre otras. En efecto este tipo de variantes  se agrupa 

en base al aportes de diferentes autores enfocados a modelos asociados al contexto 

de satisfacción laboral, un claro ejemplo de ello son los métodos centrados en el 

individuo, en la situación y establecidos  por la interacción de los aspectos, en 

efecto, la satisfacción laboral se muestra como  un constructo multidimensional 

puesto que se vincula a un conjunto de factores que afecta de forma notable el 

desempeño del empleado en cuanto a consecución de determinadas actividades 

(González, 2014). Es así que aquel resultado de la apreciación de cada persona en 

relación con su trabajo, es decir el desempeño que desea el colaborador dentro de 
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una organización y lo que en realidad el posee, todo dependerá de este factor ya que 

de esta forma creara dentro del contexto profesional un clima laboral favorable 

dentro de la misma, por lo cual  el liderazgo se convierte  en un aliado para sumar 

habilidades sociales, en otras palabras, es factible tanto como para los miembros de 

la organización como para él,  es por eso que al tener un alta satisfacción laboral el 

individuo se sentirá a gusto en su puesto de trabajo, confiado de sus capacidades de 

tal manera que pueda desempeñar sus funciones con eficiencia y eficacia a la hora 

de impartir una actividad por sus superiores (Esparza y Sánchez, 2016). Por otro 

lado, la satisfacción laboral se relaciona de forma notoria con determinados 

componentes del individuo dentro de la organización, dicho en otras palabras, se 

convierte en términos de la percepción que éste posee de determinada situación, el 

cual culmina en un componente emocional y/o sentimental, que afecta el accionar 

del mismo. En efecto, la mayor parte de factores desembocan en forma de actuar 

del individuo de acuerdo al ambiente (Trujillo y Vargas, 2017).  

 

Además, la satisfacción laboral también juega un papel importante dentro de los 

indicadores empresariales, como el desempeño, calidad, y el rendimiento entre 

otros, un claro ejemplo de ello se lo denomina como motivación laboral o conocido 

como estímulos, que tiene por objetivo principal conducir al individuo a actuar de 

determinada forma, ya sea de mejor o peor manera en el ambiente laboral, este tipo 

de aspectos se ven influenciados por cuestiones de trabajo o con respecto al círculo 

familiar. En efecto, la motivación como factor determinante e inherente en la 

satisfacción laboral permite construir distintos planteamientos enfocados a las 

expectativas, aspiraciones y orientaciones del empleado desde el punto de vista de 

la perspectiva histórica psicológica (Se auto-expresión en entornos llero, González, 

2014). Finalmente, los factores como la motivación, rendimiento y desempeño, 

requieren de una influencia reciproca direccionada a la satisfacción laboral del 

empleado, pues éstos se ven afectados de manera significativa en el ambiente 

laboral y/o clima empresarial, además, se convierte en un elemento determinante 

para la calidad de vida en el trabajo. Varios estudios argumentan que, a mayor 

satisfacción laboral, mayor el rendimiento del mismo, ello involucra el incremento 

de productividad empresarial y nivel de competitividad, todos éstos aspectos deben 
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ser tomados en cuenta para reflexionar y evaluar la labor de las instituciones 

(públicas-privadas) y por ende el de sus empleados, de acuerdo a las políticas 

direccionadas a crear un ambiente de trabajo estable y saludable para todos. 

 

Desde el punto de vista del enfoque práctico, se cuestiona el nivel de 

representatividad de varios argumentos con respecto a los efectos que posee el 

individuo cuando alcanza la satisfacción laboral, en ello se vinculan aspectos 

basados en la personalidad de cada uno, y a la vez se evidencia el factor situacional, 

que demuestra un escaso nivel de desarrollo en el campo intrínseco, no obstante con 

el paso de los años el mundo ha sido testigo de una diversificación direccionada a 

la defensa del empleo desde una perspectiva interaccionista, a fin de superar cierto 

tipo de limitaciones propias, por otro lado, aún resultan limitadas las 

investigaciones y por ende de las características del trabajo como vector de la 

satisfacción labora (Cols y Dabos, 2018). De acuerdo a la relación de satisfacción 

en el desempeño laboral, éste puede convertirse en un factor causal de trabajo, 

debido a que se relaciona con recompensas intrínsecas y extrínsecas direccionadas 

a diferentes determinantes de esfuerzo realizado por el empleado, en dónde resaltan 

frases como el sentimiento de haber realizado algo útil, por otro lado de acuerdo a 

las variables de tipo extrínsecas  se direccionan a la  paga, promoción, posición, 

etc., en efecto, sobresalen modelos de  gestión basados en el cumplimiento de 

expectativas de los empleados (Trujillo y Vargas, 2017). En efecto, las variables de 

tipo extrínsecas e intrínsecas, lleva un papel clave en el desempeño del empleado 

en términos laborales, debido a que surgen como una contraprestación de las 

actividades realizadas para una determinada empresa, la misma que debe velar por 

el bienestar del empleado, ya sea motivándolo a superarse, capacitándolo, o 

permitiendo desarrollar nuevas funciones en pro del desarrollo personal y laboral, 

con el objetivo de mantener la entrega de esfuerzo de dicho empleado y así de esta 

manera crear un ambiente estable para realizar las actividades encaminadas a 

alcanzar las metas propuestas por las dos partes (Rodríguez, Hernandez, y Santos, 

2013). 
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La satisfacción laboral desde el enfoque del ambiente físico, muestra distintos 

aspectos en base a las condiciones de trabajo, ya sea con respecto a elementos como 

higiene y seguridad, por otro lado, con el paso de los años se han ido sumando 

nuevos parámetros denominados políticas de riesgos laborales, éstos se indican 

diferentes pautas del reglamento de la empresa además de las normas de 

cumplimiento de acuerdo a la ley enfocadas a regir una determinada actividad la 

misma que tenga las suficientes garantías física para el empleado, es decir, el 

bienestar integral, sin embargo otro de factores notorios es el salario, el cual está 

sujeto a una paga justa de acuerdo a las condiciones y horarios establecidos 

previamente (Trujillo y Vargas, 2017). En efecto, existen varias formas en que la 

empresa requiere cubrir un horario de trabajo de sus empleados y, paralelamente, 

éstos deben compensar su actividad y su tiempo libre, no obstante pude tomarse 

como ejemplo la política de incentivos que resalta de la totalidad del conjunto de 

condiciones laborales, por lo que no se refiere exclusivamente al pago y/o  

remuneración del empleado, sino que toma en cuenta la promoción interna de éstos, 

es decir la motivación por parte de la empresa a cada uno de ellos  en diferentes 

aspectos de aporte ya se profesional, psicológico o personal. En otra estancia, se 

evidencian distintos estudios sobre al análisis del ambiente o espacio físico como 

vector de la satisfacción laboral, los mismos que involucran determinantes en base 

al clima organizacional, información social y características específicas del puesto 

de trabajo, de más de otros elementos que sirven para motivar al empleado, es decir, 

cumplir con las expectativas y así alcanzar un nivel óptimo del trabajador y 

viceversa. Sin embargo, también se analizan los nexos de conexión para relacionar 

aspectos salario, varios activos intangibles entre otros, se involucran indicadores 

como: conciliación del trabajo con la vida cotidiana, es decir, el impacto que 

produce, prestaciones sociales, calidad ambiental, liderazgo, los cuales sirven para 

conocer el nivel de rendimiento y/o desempeño de las partes involucradas (Sellero, 

Sellero, González, y Sellero, 2014). La satisfacción en el trabajo es el resultado de 

diversas actitudes que poseen los empleados. En sentido estricto, esas actitudes 

tienen relación con el trabajo y se refieren a factores específicos, tales como los 

salarios, supervisión, constancia del empleo, condiciones de trabajo, oportunidades 

de ascenso, el reconocimiento de la capacidad, la evaluación justa del trabajo, las 
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relaciones sociales en el empleo, la resolución rápida de los motivos de queja, el 

tratamiento justo por los patrones y otros conceptos similares (Gutiérrez y Delgado, 

2017). 

 

En aporte del argumento del clima organizacional éste pude evaluarse de la 

siguiente forma: alto, medio y bajo, de acuerdo a la metodología de evaluación 

existe un puntaje máximo y mínimo que oscila entre 40 y 200 aproximadamente. 

Según Chiñas, Álvarez, y García  (2015) afirman que, el nivel bajo comprende de 

40 a 93 puntos, nivel Promedio entre 94 a 147 puntos y nivel alto se evalúa entre 

puntajes entre 148 y 200. En referencia, la evaluación muestra que un puntaje de 

alta frecuencia, radica en el buen clima organizacional, mientras que un puntaje de 

baja frecuencia, con respecto a problemas internos en la organización, de modo que 

un nivel alto es un clima organizacional  favorable para las actividades laborales 

del empleado, el cual se convierte en un ente de confianza para responder de forma 

asertiva cualquier tipo de problemática suscitada en el ambiente laboral por otro 

lado un nivel bajo representa  un clima organizacional poco favorable para los 

empleados  puesto que promueve componentes de tipo  conflictivo en el desarrollo 

normal del trabajo. 

 

Enfoque de la satisfacción laboral  

 

Desde el enfoque general, la satisfacción laboral se contextualiza como un 

conjunto de actitudes desarrolladas por el empleado hacia determinada empresa o 

situación de trabajo, en dónde se direccionan a facetas específicas del mismo. En 

otras se determina de forma básica como un globalizador de las personas en 

distintos aspectos laborales (Trujillo y Vargas, 2017). En efecto, el componente 

conductual actitudinal prevalece como uno de los factores más representativos a la 

hora de profundizar la concepción de la satisfacción laboral, debido a que dependen 

del comportamiento conductual de cada uno en determinadas actividades, pues la 

predisposición, voluntad y buena actitud son elementos sustanciales para obtener 

resultados óptimos, además de que un trabajo bien realizado requiere también de 
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una compensación justa, acompañada de algún tipo de incentivo que motive la 

prevalencia de dichas variables dentro del ambiente laboral. 

 

Diferentes autores evalúan, el concepto del entorno laboral, en donde los 

empleados perciben un agradable ambiente a más de expresar comportamientos 

adecuados para el logro de las metas empresa. y a la vez el bienestar general. 

(Sellero y González, 2014). Cabe recalcar que proyectan un correcto 

funcionamiento de actividades dentro de la organización y, específicamente 

evalúan el nivel de cumplimiento de las expectativas de los involucrados. Los 

estudios evidencian que ciertos individuos poseen estados mentales que no siempre 

son inobservables, es decir, que pasan desapercibidos pues se encuentran ligados a 

los rasgos de la personalidad, en otras palabras, ello involucra una relativa 

estabilidad a través del tiempo, en dónde predisponen la actitud y su 

comportamiento de acuerdo a una variedad de contextos organizacionales (Cols y 

Dabos, 2018). Sin embargo, varios autores argumemtan diferentes enfoques desde 

el punto de vsita de la satisfacción laboral en dónde se refieren al tema de la 

siguiente manera según lo autor Chiñas, Álvarez, y García (2015) afriman que, 

 

La satisfacción refleja los sentimientos del empleado hacia la organización, 

a través de la identificación con la misma, es decir, la contraprestación y/o 

trato percibido, ello contempla componentes como el reconocimiento, 

remuneración, integración, orgullo, identidad, desarrollo y ambiente (p. 12). 

 

Considerándose que, la satisfacción laboral puede tener varios tipos de 

expresión, unos de las más significativas se manifiestan mediante el orgullo de 

pertenecer a determinada empresa o puesto de trabajo, es decir, se convierte en 

aspectos de complacencia o contraprestación para el empleado al contribuir de 

cierta forma con la misma, visto de otro modo se enfoca a alcanzar los mismos 

objetivos empresariales. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño del trabajo  

 

La presente investigación es de tipo cuali-cuantitativo, que consistió 

principalmente en recopilar y analizar datos cuantitativos sobre variables mediante 

la aplicación de test psicométricos, inicialmente acerca de las habilidades sociales 

y posteriormente sobre la satisfacción laboral, con la finalidad de hallar una claridad 

entre los elementos del problema de investigación, el enfoque fue cualitativo porque 

describe las variables independiente y dependiente entorno a la población de estudio 

del GADM-Pelileo.  Con respecto, a la modalidad de investigación fue de campo, 

porque permitirá recolectar la información necesaria de manera directa de la 

población encuestada vinculada a la entidad de intervención. Por otro lado, es 

bibliográfica documental, porque se revisará fuentes primarias y secundarias como 

libros, revistas científicas, páginas web, diversos tipos de escritos para sustentar 

teóricamente las dos variables de estudio.  

 

También fue descriptiva porque busca observar las características del 

comportamiento de las dos variables con la finalidad de indicar la influencia del 

problema en el desarrollo del talento humano, así plantear la hipótesis a comprobar 

y dar soluciones. Este estudio ayudó al análisis de la situación actual de la 

problemática, en este caso evalúa las habilidades sociales del personal, para conocer 

cómo se encuentran, además se establece nivel de satisfacción laboral en los 

colaboradores, así interpretar y discutir los resultados obtenidos, que ayude a definir 

las causales que han llevado a que no se desarrollen de manera integral las 

habilidades sociales establecidas como indicadores de estudio.    Finalmente. es de 

carácter exploratorio, porque el objetivo es examinar el problema de investigación 

el cual no ha sido abordado dentro del GADM-Pelileo por tanto se pretende 

familiarizarse con las características y manifestaciones de las variables en estudio 

lo que proporcionara un amplio conocimiento de su contexto particular. 
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Área de estudio 

 

Campo: Psicología 

Área: Organizacional  

Aspecto: Habilidades sociales y Satisfacción laboral  

Delimitación espacial: GADM-Pelileo 

Provincia: Tungurahua 

Delimitación Temporal: Este trabajo investigativo se realizará durante el período 

comprendido entre los meses de marzo 2019 – julio 2019. 

 

Población y muestra 

 

Esta investigación se efectúa a los colaboradores de GADM-Pelileo, que está 

conformado por 302 participantes, misma que es la población objeto de estudio y 

al ser superior a 100 individuos se considera emplear una muestra estratificada de 

166 sujetos donde 50 son hombres y 116 mujeres, a los que se les aplicó los 

reactivos psicológicos para su estudio investigativo permitiendo analizar con 

exactitud los niveles de habilidades sociales. 

 

 

Donde: 

 N= Población (302) 

 K= Coeficiente nivel de confianza = 1,96   

 e= Error de muestreo 0.05 (5%)   

 p= Probabilidad de ocurrencia 0.5   

 q= Probabilidad de no ocurrencia 1- 0.5= 0.5   

 p= q al 50% 
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 n= Tamaño de la muestra 

A continuación, se presenta un análisis realizado mediante la muestra con los 

parámetros de sexo 

 

Tabla N° 1. Población de la investigación 

GAD. M-Pelileo Frecuencia Porcentaje  

 

Hombres 50 30% 

Mujeres 116 70% 

Total 166 100% 
Fuente: Investigación de campo  

Elaborado por: El investigador 

 

 
Gráfico N° 1. Distribución de la población 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador 

 

Instrumentos de investigación 

  

Los reactivos que se aplicó en la investigación son test psicométricos, esto 

permitió medir ciertos aspectos psicológicos de la población, para ello se utilizó la 

escala de las habilidades sociales y escala de satisfacción laboral, generando los 

resultados mediante valores numéricos; en este trabajo se considerará la medición 

del grado de las habilidades sociales y el nivel de satisfacción laboral. 

 

30%

70%

Hombres Mujeres
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Escala de habilidades sociales 

 

De acuerdo a las diferentes formas de evaluar las habilidades sociales de un 

individuo, se muestra a continuación un instrumento de escalas basadas en Likert, 

el mismo de consta de 12 ítems, la metodología se expresa con intervalos de 

respuesta que van de 1 a 7 puntos, que según Morales, Barrera, Veytia y Arely 

(2017), las variables más importantes de la escala se considera, a las habilidades 

comunicativas que hace énfasis  a la magnitud o nivel del individuo para percibir 

ciertas aptitudes para comunicarse o relacionarse con otros individuos, de acuerdo 

al instrumento. 

 

Aplicando el Test de la escala de Habilidades sociales conllevará a conocer el 

fin de evaluar sus variables determinantes. El nivel alto es una medida que establece 

valores previstos, se lo denomina alto si la puntuación supera 75%, lo cual 

demuestra que pone en práctica y existen buenas relaciones interpersonales. Los 

individuos que alcanzan estos porcentajes, pueden comunicarse con los demás y 

mantener relaciones sanas, no tienen miedo a hacer peticiones, ni a entablar 

dialectos, mucho menos a decir no, por ende, expresan sus sentimientos de enfado 

de forma. El nivel medio, se direcciona en obtener valores menores, no son bajos, 

pero si insuficientes para lograr los objetivos en cuanto a capacidades específicas, 

este nivel oscila entre 26% y 74%, facilitando la interrelación social con el entorno 

interno o externo en el que se desempeña la persona. El nivel bajo es un valor que 

se encuentra en un rango inferior, a los valores recomendados, el individuo adopta 

un grado deficiente de alcance, se debe tener en cuenta que no han sido aprendidas 

ni puestas en práctica, lo que dificulta las relaciones interpersonales con el 

ambiente. 

 

Validación del instrumento de habilidades sociales  

  

Sin embargo otro de los instrumentos utilizados para evaluar las habilidades 

sociales se centra en explorar la conducta cotidiana de los individuos en 

determinadas situaciones concretas, con el fin de valorar la magnitud o alcance de 



35 

las habilidades con respecto a sus actitudes, de acuerdo a la metodología, la escala 

consta de 33 ítems, los cuales están divididos se la siguiente forma: 28 de ellos 

hacen referencia al sentido inverso, en otras palabras se muestran de acuerdo con el 

contenido direccionado al déficit de habilidades sociales (aserción), mientras que 

por otro lado, 5 de ellos muestran el sentido positivo, es decir, contestando de forma 

afirmativa  y proyectando una conducta asertiva (Rojas, 2014). En efecto, cada ítem 

tiene cuatro alternativas de respuesta: primero A: No me identifico en absoluto; la 

mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría, segundo B: Más bien no tiene que 

ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra, tercero C: Me describe 

aproximadamente, aunque no siempre actúe o me sienta así y cuatro D: Muy de 

acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de los casos.  

 

El cumplimiento de los ítems que expresan en sentido positivo se muestran de la 

siguiente manera A=1, B=2, C=3, D=4, sin embargo, si los ítems se expresan en 

sentido inverso se mostrarían de la siguiente manera: A=4, B=3, C=2 y D=1. Uno 

de los aspectos clave sobre los resultados del instrumento indican una mayor 

puntuación a los individuos que poseen más habilidades sociales y por ende más 

capacidad de aserción en diversos ambientes, por otro lado, los ítems se fraccionan 

por seis determinantes: Autoexpresión en circunstancias sociales,  Defensa de los 

derechos como consumidor, Expresión de inconformidad en determinada situación, 

Disminución de interacciones, Formulación de peticiones y  Expresar interacciones 

positivas con los demás. 

 

Confiabilidad del instrumento de habilidades sociales  

 

Establece un cuestionario que tiene como finalidad medir las habilidades 

sociales basadas en seis factores como la autoexpresión en el entorno social, bajo 

la protección de los adecuados derechos del consumidor, demostrando el enojo o 

las discrepancias, es decir que se debe contar con interacciones, y hacer peticiones 

con el sexo opuesto. El presente test se puede aplicar entre edades de 10 a 69 años 

y el tiempo en efectuar varía entre 10-16 min. Está compuesto por 33 ítems, mismos 

que 28 va en sentido negativo (déficit en habilidades sociales) y 5 en sentido 
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positivo; cuya calificación respondida de manera correcta suma 75 puntos. Las 

puntuaciones de acuerdo a las categorías perteneces a menos de 25 puntos es nivel 

bajo, de 26-74 puntos nivel medio y 75 puntos nivel alto. Además, se utiliza cuatro 

alternativas como A (4), B (3), C (2) y D (1) sentido negativo y A (1), B (2), C (3) 

y D (4) en sentido positivo  

 

Validez y confiabilidad la validez del constructo se indago evaluando lo 

convergente asertividad-autonomía como lo divergente asertividad-agresividad 

afectando un análisis correlacional, según Gismero que demuestra una consistencia 

interna alta coeficiente de confiablidad α = 0,88, considerándose elevado, pues se 

presume que el 88% de la varianza de los totales de debe que los tienen relación de 

discriminación conjunta habilidades sociales o asertividad (Vargas T. , 2019). 

 

Tabla N° 2. Puntaje de los niveles de las habilidades sociales 

Puntaje percentil Nivel de habilidad social 

Nivel bajo HS de 25 

puntos para bajo. 

El nivel bajo es un valor que se encuentra en un rango inferior, a los 

valores recomendados, el individuo adopta un grado deficiente de 

alcance, se debe tener en cuenta que no han sido aprendidas ni puestas 

en práctica, lo que dificulta las relaciones interpersonales con el 

ambiente. 

Nivel medio HS entre 26 

a 74 puntos. 

El nivel medio, se direcciona en obtener valores menores, no son 

bajos, pero si insuficientes para lograr los objetivos en cuanto a 

capacidades específicas, facilitando la interrelación social con el 

entorno interno o externo en el que se desempeña la persona. 

Nivel alto HS 75 puntos 

en adelante. 

El nivel alto, los individuos que alcanzan estos porcentajes, pueden 

comunicarse con los demás y mantener relaciones sanas, no tienen 

miedo a hacer peticiones, ni a entablar dialectos, mucho menos a 

decir no, por ende expresan sus sentimientos de enfado de forma. 
Fuente: Gismero (citado por Mendo, 2016) 

Elaborado por: El investigador 

 

Escala de satisfacción laboral (SL-ARG) 

 

La Escala de Satisfacción laboral SL-ARG, es un instrumento diseñado con la 

finalidad de medir la actitud del trabajador hacia su puesto actual de trabajo, el 

reactivo tiene una duración de 20 min aproximadamente, la misma que puede ser 

aplicada de forma individual o colectiva, está compuesto por 7 dimensiones y 

dividido en 43 interrogantes, de acuerdo a la metodología muestra respuestas 

múltiples con una escala de Likert de 5 puntos, en dónde se establece de mayor a 



37 

menor el grado de acuerdo de cada dimensión, es decir, 5 totalmente de acuerdo; 4. 

de acuerdo 3. indiferente, 2. en desacuerdo y por último 1. totalmente en 

desacuerdo, en muchos de los casos se realiza un análisis de consistencia interna, 

validado Alfa de Cronbach en términos de confiabilidad del instrumento (Chiñas, 

Álvarez, y García, 2015). 

 

Además, surgen otros autores que apoyan la teoría de ciertos instrumentos 

enfocados en el análisis de la satisfacción laboral, desde el punto de vista de la 

metodología del instrumento ésta mide 5 escalas de la siguiente forma: alta 

insatisfacción, parcial insatisfacción, regular, parcial satisfacción, alta satisfacción. 

De acuerdo al análisis de las principales variables de la satisfacción laboral, se 

evidencia los resultados de varios casos en dónde se muestra una alta insatisfacción 

por parte del personal operativo, en ello prevalecen elementos referentes al 

equipamiento y/o infraestructura del ambiente físico laboral, por otro lado, los 

empleados se encuentran parcialmente insatisfechos debido a la carencia de 

incentivos y beneficios ya sea de tipo económico, la escala parcialmente regular 

responden criterios direccionados a la relación de la supervisión, acompañada de la 

falta de relaciones interpersonales, ya sean vínculos de amistad especialmente con 

compañeros  igualmente, se observó una regular satisfacción en cuento a las 

posibilidades de ascender y recibir determinada capacitación para desarrollar un 

labor eficiente, no obstante, se encontró la relevante falta de comunicación general, 

además de señalar una regular satisfacción en la trasmisión de la información entre 

los empleados y la Coordinación sobre factores enfocados  al trabajo, y por último 

los factores que se relacionan al puesto de trabajo  con  respecto a lo que realizan 

de forma cotidiana (Chiñas, Álvarez, y García, 2015). 

 

Para le medición de la satisfacción laboral SL, se establece un instrumento de 

recolección de información a través de una escala, enfocada en la teoría de Herberg 

en dónde muestra la agrupación de ciertas variables determinantes para su estudio, 

dentro de las más importantes resaltan, las condiciones de trabajo, seguridad, 

higiene, salario, políticas y/o prácticas administrativas, relación asertiva, 

supervisión entre otros, el objetivo primordial de ello promueve el bienestar del 
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empleado en la mayor parte de aspectos, así como también los factores 

motivacionales, que hacen referencia al reconocimiento por labores realizadas, 

contraprestación, logros, entre otros  como la parte positiva de ello (Carmona y 

López, 2015). 

 

Validez escala de Satisfacción laboral  

 

 Validez por Criterio de Jueces, para la validación de la escala preliminar SL-

ARG se consultó a seis profesionales expertos en el área laboral y entendida en el 

tema de la elaboración de escalas de opinión, los cuáles realizaron la revisión e 

hicieron los ajustes necesarios. Esta validación permitió la selección de 44 ítems 

distribuidos en siete factores. Con respecto a la validez de construcción de la Escala 

SL-ARG, se estableció a través del análisis de correlación ítem-test, utilizando el 

estadístico Producto Momento de Pearson (r), en el que se determinó que 43 ítems 

son válidos al obtener correlaciones altamente significativas (p < 0,01) (Estrada, 

2015). 

 

Confiabilidad escala de Satisfacción laboral  

 

La confiabilidad de la Escala SL-ARG, se obtuvo mediante el análisis de 

consistencia interna, utilizándose el coeficiente Alfa de Cronbach, donde se obtuvo 

un índice general de 0.878, lo que permite afirmar que el instrumento es confiable. 

 

Tabla N° 3. Puntaje del nivel de satisfacción laboral 

Puntajes globales Satisfacción laboral 

Alta Satisfacción Laboral 

(197 a +) 

Alta satisfacción se relaciona con los factores que se relacionan al 

puesto de trabajo  con  respecto a lo que realizan de forma 

cotidiana. 

Parcial Satisfacción laboral 

(176 a 196) 

La escala parcialmente satisfacción responden criterios 

direccionados a la relación de la supervisión, acompañada de la 

falta de relaciones interpersonales, ya sean vínculos de amistad 

especialmente con compañeros. 

Regular (154 a 175) Regular satisfacción en cuanto a las posibilidades de ascender y 

recibir determinada capacitación para desarrollar una labor 

eficiente, no obstante, se encontró la relevante falta de 

comunicación general. 

Parcial Insatisfacción 

laboral (128 a 153) 

Parcialmente insatisfechos debido a la carencia de incentivos y 

beneficios ya sea de tipo económico. 
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Alta Insatisfacción laboral 

(127 a -) 

Alta insatisfacción por parte del personal operativo, en ello 

prevalecen elementos referentes al equipamiento y/o 

infraestructura del ambiente físico laboral. 

Fuente: (Chiñas, Álvarez, y García, 2015) 

Elaborado por: El investigador 

 

Procedimientos para obtención y análisis de datos 

 

El estudio se efectuará en diferentes etapas, partiendo desde la planeación del 

tema investigativo, objetivos y procedimientos, mediante la recopilación de datos, 

se realizó la solicitud para el permiso de la indagación en el GADM-Pelileo para 

emplear los reactivos de Gismero y la escala de satisfacción laboral SL-ARG. 

Posteriormente se ejecuta el ordenamiento y sistematización de la información 

adquirida con la finalidad de conocer el grado que arroja la aplicación de test; 

después se realizó la tabulación de los datos que se genera de la aplicación de los 

test conociendo la situación actual de los colaboradores del GADM-Pelileo. Con la 

tabulación de la información se detalla los datos para la exposición de los 

resultados; seguidamente, se elabora los gráficos estadísticos para un análisis de 

cada variable para establecer las conclusiones y recomendaciones.  

 

Actividades 

 

En primer lugar, se concurrió al establecimiento público con la intensión de tener 

una vinculación con el proyecto mediante una reunión con el director del 

departamento de administración, donde la autoridad dicto una serie de 

requerimientos para la apertura de la investigación en el GADM-Pelileo, posterior 

se envió una solicitud de aceptación dirigido al señor alcalde de la ciudad y 

autoridad máxima en el GADM-Pelileo para la apertura de recolección de 

información a los colaboradores, además se estimó los horarios para realizar dichos 

test, con el motivo de no interferir en las horas de trabajo de los colaboradores. Se 

llevó a cabo la aplicación del test acorde al tiempo estimado y continuo a ellos se 

desarrolló la tabulación de datos; mediante el Chi cuadrado se estableció la relación 

de las variables, por lo tanto, se empleará una propuesta con la finalidad de 

contrarrestar o mitigar la problemática identificada en los sujetos. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

  

Diagnóstico de la situación actual  

 

Tabla N° 4. Niveles de habilidades sociales 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Alto 61 36,7 36,7 

Medio 66 39,8 39,8 

 Bajo 39 23,5 23,5 

Total 166 100,0 100,0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador 

 

 
Gráfico N° 2. Niveles de habilidades sociales 

Elaborado por: El investigador 

Fuente: Investigacion de campo 

 

Análisis e Interpretación 

 

De la poblacion encuestada, se evidencio que un cuarto del total de 

colaboradores posee un nivel alto, lo que significa que existen adecuadas relaciones 

interpersonales, los individuos pueden comunicarse de manera abierta con los 

37%

40%

23%

NIVEL ALTO

NIVEL MEDIO

NIVEL BAJO
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demás y mantener relaciones sanas, no tienen miedo a hacer peticiones, ni a entablar 

dialectos, mucho menos a decir no, pues expresan sus sentimientos de la mejor 

forma, mientras que la mayoría pertenece al nivel medio con mas de un cuarto del 

total,  lo que demuestra que  poseen habilidades insuficientes para lograr los 

objetivos en cuanto a capacidades específicas, este nivel lo que en ocasiones no 

facilita la interrelación social con el entorno interno o externo en el que se 

desempeña la persona y por último el nivel bajo que ocupa menos de un cuarto de 

la población muestra que el individuo adopta un grado deficiente de alcance, se 

debe tener en cuenta que el desarrollo de habilidades no han sido aprendidas ni 

puestas en práctica, lo que dificulta las relaciones interpersonales con el ambiente. 

 

Tabla N° 5. Niveles de Satisfacción laboral 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 

Válido 

Alta satisfacción 9 5,4 5,4 

Parcial satisfacción 42 25,3 25,3 

Regular 38 23,0 23,0 

Parcial insatisfacción 59 35,5 35,5 

Alta insatisfacción 18 10,8 10,8 

Total 166 100,0 100,0 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador 

 

 
Gráfico N° 3. Satisfaccion laboral 

Elaborado por: El investigador 

Fuente: Investigacion de campo 

 

  

5,4

25,3

23

35,5

10,8

ALTA SATISFACCIÓN

PARCIAL SATISFACCIÓN

REGULAR

PARCIAL INSATISFACCIÓN

ALTA INSATISFACCIÓN
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Análisis e Interpretación 

 

La obtencion de los datos recopilados en la investigación de campo, se evidenció 

que menos de un cuarto poseen una alta satisfacción, es decir, se sienten a gusto en 

su puesto de trabajo, en donde sus capacidades de desempeño son óptimos, no 

obstante un cuarto de ellos posee parcial satisfacción, en cuanto responden a 

criterios direccionados a la relación de la supervisión, acompañada de la falta de 

relaciones interpersonales, así mismo menos de un cuarto pertenece al nivel  es 

regular, en donde se indica que a las posibilidades de ascender y recibir determinada 

capacitación para desarrollar un labor eficiente muestra falta de comunicación 

general, en efecto, consiguiente, más de la tercera parte posee parcial insatisfacción 

ya que responden a una carencia de incentivos y beneficios ya sea de tipo 

económico y por ultimo menos de un cuarto posee alta insatisfacción laboral 

enfocados al personal operativo en los que prevalece en los elementos referentes al 

equipamiento y/o infraestructura del ambiente físico laboral.  

 

Comprobación de las hipótesis  

 

Los análisis de datos conllevan a la necesidad de formular una hipótesis para 

verificar la correlación de las variables en estudio, misma que debe verificarse por 

el estadístico de significancia de Chi-Cuadro de Pearson, por ende, se plantean las 

hipótesis nulas y alternas, a fin de comprobar o no la existencia del problema: 

 

Hipótesis 

 

 Ho= Hipótesis nula  

 H1= Hipótesis alternativa  

 

  



43 

Ho = Las habilidades sociales no influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores del GADM-Pelileo. 

 

H1 = Las habilidades sociales influyen en la satisfacción laboral de los colaboradores 

del GADM-Pelileo. 

 

Con el propósito de verificar las hipótesis planteadas, se ha considerado el 

método estadístico Chi Cuadrado. Su fórmula se expone a continuación: 

 

𝒙𝟐 =∑[
(𝑶 − 𝑬)𝟐

𝑬
] 

Donde: 

 

 𝒙𝟐= chi cuadrado  

 ∑ = sumatoria  

 O= frecuencias observadas  

 E= frecuencias esperadas 

 

Nivel de significancia 

 

En este caso, el nivel de significancia es de 5% = 0.05 

 

Especificación de las regiones de aceptación y rechazo 

 

Para especificar las regiones de aceptación y rechazo, se determina los grados de 

libertad; y bajo este contexto, se ha desarrollado la siguiente fórmula.  

 

Gl = (f-1) (c-1) 

Dónde: 

 Gl = grados de libertad 

 f = número de filas 

 c = número de columnas 
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Distribución 

 

Gl= (3-1) (5-1)  

Gl= (2) (4) 

Gl= 8 

 

En consecuencia, con 8 grados de libertad y un nivel de confiabilidad del 95% 

cuyo error estándar es de 0.05 se realiza el cruce y el valor de la tabla X²t es de 

15,5073, ver anexo 1. 

 

A continuación, se analiza el Chi cuadrado calculado X²c, por medio del 

programa estadístico SPSS en las que se ejecuta el cruce de las variables de estudio 

es decir las habilidades sociales y la satisfacción laboral tal como se puede observar 

en la siguiente tabla cruzada:  

 

Tabla N° 6. Tabla cruzada observada  

 Satisfacción Laboral Total 

ALTA 

SATISF. 

PARCIAL 

SATISF. 

REGULAR PARCIAL 

INSATISF. 

ALTA 

INSATISF. 

Habilidades 

sociales 

NIVEL 

ALTO 

5 25 8 15 8 61 

NIVEL 

MEDIO 

2 15 16 26 7 66 

NIVEL 

BAJO 

2 2 14 18 3 39 

Total 9 42 38 59 18 166 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador   

 

 

 

Tabla N° 7. Tabla cruzada esperada  

  Satisfacción Laboral Total 

ALTA SATISF. PARCIAL 

SATISF. 

REGULAR PARCIAL 

INSATISF. 

ALTA 

INSATISF. 

Habilidades 

sociales 

NIVEL 

ALTO 

3,31 15,43 13,96 21,68 6,61 61 

NIVEL 

MEDIO 

3,58 16,70 15,11 23,46 7,16 66 

NIVEL 

BAJO 

2,11 9,87 8,93 13,86 4,23 39 

Total 9 42 38 59 18 166 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador   

  



45 

Tabla N° 8. Prueba del chi-cuadrado calculado  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 24,541a 8 ,002 

Razón de verosimilitud 27,109 8 ,001 

Asociación lineal por lineal 6,668 1 ,010 

N de casos válidos 166   

a. 4 casillas (26,7%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

2,20. 

Fuente: Investigación de campo 

Elaborado por: El investigador   

 

Análisis e Interpretación 

 

En efecto, según el análisis de la prueba estadística de chi cuadrado de Pearson 

basado en el uso del programa SPSS muestra que las variables correspondientes a 

habilidades sociales y satisfacción laboral poseen una asociación considerable en 

términos de significancia asintótica, puesto que el valor p = 0,02 es decir, no supera 

(5%) 0.05, por ende, cumple determinada condición, la misma que se acompaña de 

un 95% de confiabilidad 

 

Verificación de Hipótesis  

 

 

Gráfico N° 4. Cálculo Chi Cuadrado 

Elaborado por: La Investigador 

 

X²T= 15,507 

 

X²c= 24,541 
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Regla de decisión 

 

Si X²c es ≥ a X²t; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por 

ende, se cumple la condición debido a que, 24,541 del chi-cuadro calculado es 

mayor al 15,507 del chi-cuadrado encontrado en tablas. 

 

Conclusión de la verificación de hipótesis  

 

Una vez realizado la verificación de la hipótesis mediante el estadígrafo chi-

cuadrado se ha definitivo que cumple con la condición X²c es > a X²t, por lo tanto, 

se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, es decir que “Las 

habilidades sociales influyen en la satisfacción laboral de los colaboradores del 

GADM-Pelileo” 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Se evidenció que el criterio de influencia entre las dos variables de estudio 

fueron aceptadas por una hipótesis alternativa. En donde se justifica con la 

técnica del estadígrafo del chi-cuadrado de Pearson realizada por medio del 

programa estadístico SPSS. En efecto, las variables correspondientes a 

habilidades sociales y satisfacción laboral poseen una asociación 

considerable en términos de significancia asintótica, puesto que 

determinado que si cumple con la condición X²c es > a X²t; debido que, 

24,541 del chi-cuadro calculado es mayor al 15,507 del chi-cuadrado 

encontrado en tablas., por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna, es decir que “Las habilidades sociales influyen en la 

satisfacción laboral de los colaboradores del GADM-Pelileo, ver (Tabla N° 

6). 

 Se identificó que el nivel de habilidades sociales que mantienen los 

colaboradores del GADM-Pelileo, entre ellos  se muestra el nivel alto,  

medio y  bajo, de acuerdo a cada escala, por ende en el estudio realizado 

indica que el nivel medio es el mas represntativos en donde menos de la 

mitad poseen un deasarrollo de habilidades insuficientes para lograr los 

objetivos en cuanto a capacidades específicas, facilitando la interrelación 

social con el entorno interno o externo en el que se desempeña la persona, 

mientras quemas de la tercer parte presenta un nivel alto corresponde, 

reflejando que los colaboradores pueden comunicarse con los demás y 

mantener relaciones sanas, no tienen miedo a hacer peticiones, ni a entablar 

dialectos, mucho menos a decir no, por ende expresan sus sentimientos de 
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enfado de forma y por último menos de la tercer parte aduce tener un nivel 

bajo, indicando inconsistencias en el puesto de trabajo con  respecto a lo que 

realizan de forma cotidiana. La mayor parte de los colaboradores se 

encuentran en un nivel medio de habilidades sociales (Tabla N° 5) 

 Se determinó la satisfacción laboral que poseen los colaboradores del GAD 

M-Pelileo, por medio de la escala SL-ARG , en dónde más de la tercera 

parte de la población aduce tener parcialmente insatisfacción estos 

responden criterios de la carencia de incentivos y beneficios ya sean de tipo 

económico, así mismo la tercera parte posee parcialmente satisfacción, 

enfocado a los criterios direccionados a la relación de la  supervisión, 

acompañada de la falta de relaciones interpersonales, consiguiente menos 

de la tercer aparte conserva un nivel regular, en cuanto a las posibilidades 

de acceder y recibir determinada capacitación para desarrollar un labor 

eficiente, así mismo la novena parte ostenta alta insatisfacción laboral en 

ella prevalecen elementos referentes al equipamiento y/o infraestructura del 

ambiente físico laboral, y por último menos de la novena parte posee alta 

satisfacción, es decir, se sienten a gusto en su puesto de trabajo con respecto 

a lo que realizan de forma cotidiana. (Tabla N° 5) 

 Se elaboró una propuesta con énfasis a la problemática suscitada en el los 

colaboradores de del GADM-Pelileo, que conllevo a conocer las deficiencia 

en las habilidades sociales debido a que las relaciones laborales precarias, 

trabajo estresante, monótono, rutinario que ocasiona efectos de carencia de 

empatía, resentimiento al recibir maltrato verbal de ciertas personas a otras, 

etc. Por ende, este tipo de falencias dentro de la organización con lleva al 

individuo a tener problemas psicológicos que afectara a su desarrollo 

profesional y personal. 

 

Recomendaciones  

 

 Se abre una brecha para futuras investigaciones en cuanto a profundizar de 

forma descriptiva el impacto que posee el constructor de las habilidades 

sociales como herramienta de gestión para incrementar el nivel de 
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cumplimiento de expectativas de los colaboradores y así de esta manera 

alcanzar mayor satisfacción en el área de trabajo. 

 Se recomienda realizar un control continuo de las habilidades sociales de 

los colaboradores basados en instrumentos evaluativos de capacidades 

conductuales, emocionales y psicológicas con el fin de medir el alcance de 

cada uno en situaciones desfavorables, los mismos que justifiquen el 

proceder de toma de decisiones en el área de talento humano. 

 Para mejorar la satisfacción laboral en los colaboradores, se recomienda 

emplear ejercicios de motivación continuo por medio de premios por 

cumplimiento de metas, capacitaciones personalizadas, charlas 

motivacionales, beneficios en el área de salud y seguridad entre otros, 

tomando en cuenta el criterio de crecimiento personal y profesional en pro 

del desarrollo de nuevas habilidades sociales. 

 Se recomienda realizar como propuesta con talleres para el fortalecimiento 

de las habilidades sociales en los colaboradores GADM-Pelileo para 

contribuir al mejoramiento, con un plan estratégico que permita 

contrarrestar situaciones desfavorables para los involucrados, los mismos 

que se basen en las buenas relaciones interpersonales como vector de un 

ambiente agradable que se preste para alcanzar la satisfacción de cada uno 

en el área laboral. 
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Discusión 

 

Las habilidades sociales que poseen los individuos como contribuyente al nivel 

de satisfacción laboral, se muestra como uno de los temas más significativos desde 

el punto de vista de la psicología, abarca los criterios enfocados en la capacidad de 

actuar de forma asertiva frente a una determinada situación, es decir, que las 

habilidades sociales se convierten en una herramienta de gestión para influir de 

forma pertinente en el desempeño de cada uno y por ende ser reflejado en su 

comportamiento. Al realizar el estadístico del chi cuadrado se enfoca a correlacionar 

las variables de estudio misma que se evidenció que el valor calculado es menor al dado 

por la tabla estadística, es decir: 15,507 menor que 24,541, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis alternativa (H0), esto quiere decir, que las habilidades sociales influyen en 

la satisfacción laboral de los colaboradores del GADM-Pelileo. Por ende, es 

importante conocer los diferentes métodos de tratamiento de datos, de acuerdo a las 

variables que emergen su desarrollo, entre ello, el instrumento de escalas de Likert, 

para medir las habilidades sociales así lo respaldan estudios descriptivos (Ramos, 

Cantillo, y Bestard, 2014). y la escala preliminar SL-ARG en cuanto a la 

satisfacción laboral, instrumento que está dividido (Arias, Rivera, y Ceballos, 

2017). En conclusión, varios estudios evidencian el impacto que surge entre las 

variables habilidades sociales y satisfacción laboral, puesto que dicha relación se 

justifica con la técnica estadística del chi cuadrado de Pearson realizada por medio 

del programa estadístico SPSS, el mismo que cumple la condición de nivel de 

significancia asintótica. En efecto, el desenvolvimiento eficiente de los empleados 

va de la mano con la satisfacción del trabajo, es decir el cumplimiento de las 

expectativas como vector de una conducta asertiva de cara a determinada situación 

que emerja inconvenientes. 

 

De acuerdo al análisis e interpretación de la información recabada para el 

presente caso de estudio se ha tomado en cuenta a los colaboradores de GADM-

Pelileo como población determinada, con 302 participantes de los cuales se extrajo 

una muestra de 166 participantes en base a la fórmula de población finita, la misma 

que ha permitido analizar con exactitud los niveles de habilidades sociales. De 
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acuerdo la justificación de teorías, basadas en las habilidades sociales como Caballo 

(2014), Morales, Barrera, Veytia, y Arely (2017), se encarga de corroborar las 

técnicas para medir criterios basados en la falta de aserción y déficit de cada 

individuo, los resultados muestran que la mayor parte de colaboradores pertenece 

al nivel medio en cuanto a la falta de deasarrollo de habilidades para lograr los 

objetivos propuestos por la empresa, éstas pueden ser capacidades específicas. 

 

Desde el punto de vista de la satisfacción laboral, los datos evidencian, que la 

mayor parte posee parcial insatisfacción ya que responden criterios direccionados 

a la relación de la supervisión, acompañada de la falta de relaciones interpersonales, 

en otras palabras el individuo requiere de atenciones de tipo personal, psicológico 

y emocional establecidas por la ley, para realizar sus actividades con eficiencia, se 

convierte en un aspecto importante para mostrar el apoyo bridado por la empresa 

hacia cada uno, con el fin de compensar su labor dentro de la misma, en otras 

palabras la contraprestación de la relación debe ser equitativa en base deberes y 

derechos de las partes (Rojas, 2014). 
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CAPÍTULO V 

 

PROPUESTA 

 

TEMA 

 

Talleres para el fortalecimiento de las habilidades sociales en los 

colaboradores del GADM-Pelileo. 

 

JUSTIFICACIÓN  

 

La presente propuesta es importante porque involucra los resultados 

obtenidos de las habilidades sociales que influyen en la satisfacción laboral de los 

colaboradores del GADM-Pelileo, considerándose que las habilidades sociales son 

técnicas de relación interpersonal entre individuos y la sociedad que los rodea así 

mismo son conductas idóneas que persigue un objetivo en común en situaciones 

sociales. En la actualidad existe un déficit o deterioro de habilidades sociales y por 

ende hay una conectividad con la insatisfacción de las personas en el ambiente 

laboral para aquello se debe desarrollar talleres de manejo social y asertividad.  

 

Se considera de interés ya que las conductas socializadas por los individuos 

pueden ser manejadas desde la perspectiva psicológica con el involucramiento del 

aspecto interpersonal, el criterio de habilidades sociales puede expresar actitudes, 

sentimientos, deseos u opiniones del individuo en base a determinada situación, 

respetando así la conducta en los demás, especialmente al momento de resolver 

distintas problemáticas (Ramos, Cantillo, y Bestard, 2014).  

 

Las distintas interrogantes en cuanto a potenciar y/o gestionar las 

habilidades sociales, la eficiencia del comportamiento de los colaboradores, y sobre 
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contrarrestar situaciones negativas, éstas establecen criterios significativos para 

evaluar de manera adecuada a cada uno de ellos, por medio de estrategias de 

intervención, las mismas que se encarguen de identificar y prevenir el bajo 

desarrollo de capacidades conductuales, cognitivas y emocionales que impiden en 

muchos de los casos poseer un ambiente laboral estable (Lacunza y González, 

2016). 

 

La perspectiva psicológica que tiene la presente propuesta consiste en que 

los colaboradores del GADM-Pelileo desarrollen actitudes armónicas, generen una 

situación asertiva y fortalecimiento de las habilidades sociales que puedan 

favorecer las relaciones con otros individuos generando una satisfacción laboral. 

Siendo de carácter original ya que propone estrategias prácticas sustentadas desde 

un enfoque conductivo conductual donde se respalda la parte cognitiva en la 

influencia en el comportamiento del individuo. Siendo así se iniciará un proceso de 

concientización que generará beneficiarios directos que este caso son los 

colaboradores del GAD.M-Pelileo para que conozcan a profundidad todas las 

causas y efectos relevantes de la personalidad de los colaboradores de la empresa 

pública que son las víctimas de este riesgo de carácter psicosocial. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Desarrollar talleres para el fortalecimiento de habilidades sociales en los 

colaboradores del GADM-Pelileo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Fundamentar de forma teórica la conceptualización de las habilidades 

sociales. 

 Establecer técnicas para el fortalecimiento de las habilidades sociales en los 

colaboradores del GADM-Pelileo. 
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ESTRUCTURA TÉCNICA DE LA PROPUESTA  

 

Una de las posibles soluciones para potenciar y gestionar con eficiencia las 

habilidades sociales de los colaboradores, se encuentra enfocada en la aplicación de 

un modelo de tipo asertivo que permita desarrollar de mejor manera las distintas 

capacidades que posee cada uno, a más de servir como herramienta estratégica para 

contrarrestar el déficit observado en determinadas etapas, desde el punto de vista 

de los expertos en temas relacionados a la psicología. 

 

Con respecto a la estructura de propuesta se basa en una matriz de 

actividades, con el objetivo de informar la secuencia de las etapas del modelo de la 

terapia asertiva, en dónde se muestra cada una de las actividades que están asociadas 

a las variables de las habilidades sociales, entre ellos se establece la fecha, hora, 

materiales, responsables del proceso además de un espacio destinado para describir 

alguna observación significativa al momento de desarrollar determinada actividad. 

 

Mientras que los responsables a llevar a cabo la aplicación del modelo 

asertivo en los colaboradores es el área de talento humano en compañía de 

psicólogos profesionales que guíen de manera correcta el proceso de desarrollo de 

la propuesta, los mismos que se encargan de establecer el tiempo oportuno para 

realizar dichas actividades sin repercutir su labor en la empresa, en este caso son 

quienes apoyan significativamente el crecimiento personal y profesional de cada 

uno de los colaboradores en pro del desenvolvimiento eficiente de sus habilidades 

sociales. 

 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las habilidades sociales que poseen los individuos como contribuyente de 

ventaja competitiva empresarial, se muestra como uno de los temas más 

significativos desde el punto de vista de la psicología, abarca los criterios enfocados 

en la capacidad de actuar de forma asertiva frente a una determinada situación, es 

decir, que las habilidades sociales se convierten en una herramienta de gestión para 
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influir de forma pertinente en el desempeño de cada uno y por ende ser reflejado en 

su comportamiento. 

 

Las habilidades sociales se pueden identificar factores como, pedir ayuda 

ante alguna situación adversa, participar o ser índole de un suceso dado en una 

determinada situación, dar instrucciones, seguir instrucciones impartidas, 

disculparse ante algún suceso cotidiano, convencer a los demás, cada uno de estos 

factores permiten a las personas obtener una mayor integración a su entorno (Oros 

y Nalesso, 2015). 

 

En efecto, varias teorías evidencian que se muestra como un rol de mediador 

cultural que sirve para evaluar distintitas conductas de tipo social, en otras palabras, 

la empatía es contextualizada a como: la capacidad del ser humano de comprender 

y a la vez experimentar el criterio de otras personas, además de entender las distintas 

estructuras universales, sin adoptar necesariamente una misma perspectiva. 

(Ramos, Cantillo, y Bestard, 2014). 

 

En conclusión, varios estudios evidencian el impacto que surge entre las 

variables habilidades sociales y su función en la empresa, el mismo que justifica 

cada una de las variables de segundo orden. En efecto, el desenvolvimiento eficiente 

de los empleados va de la mano con el apoyo empresarial, es decir el cumplimiento 

de las expectativas como vector de una conducta asertiva de cara a determinada 

situación que emerja inconvenientes. 

 

Las intervenciones psicológicas son un indicador observable de la relación 

entre ciencia pura y aplicada basados en diseños experimentales con una rigurosa 

evaluación de las evidencias científicas que indiquen su eficacia interna y 

factibilidad de esos programas Uno de los mayores exponentes es Sharon A. Bower, 

quien propone el modelo basado en la asertividad con el fin de solucionar diversos 

problemas en los individuos en cuanto a el establecimiento de relaciones 

interpersonales, este tipo de método se denomina DESC y traducido abarca las 

variables: descripción, expresión, especificación y consecuencias, en efecto uno de 



56 

los más completos en términos de convivencia (Cadillo, Apayco, Bossio, y Torres, 

2017). 

 

Se llevó a cabo un entrenamiento en asertividad, varón de 24 años cuya 

eficacia se evaluó principalmente con autor registros semanales. Concretamente, se 

desarrollaron cinco sesiones de evaluación, una de explicación del análisis 

funcional, quince de tratamiento y tres de seguimiento. Los resultados muestran el 

cambio en el patrón de comunicación de S., habiendo aumentado las interacciones 

asertivas y habiendo disminuido, asimismo, la frecuencia de conductas agresivas 

(Otero y Elvira, 2015) 

 

Una técnica de entrenamiento asertivo enfocado en cuatro determinantes: 

descripción de la conducta en cuestión, demostración, ensayo conductual y 

retroalimentación, éstas deben ser acompañadas de asignaciones de tareas para que 

los colaboradores practiquen varias habilidades que pueden adquirir y/o mejorar a 

lo largo de tiempo y por ende garantizar un mejor desenvolvimiento de sus 

capacidades en diferentes escenarios de la vida cotidiana. Los resultados obtenidos 

en un pequeño grupo de personas reflejo una satisfacción considerable. De esta 

manera las listas de derechos asertivos basadas en la de Smith son la 

fundamentación más sólida y más repetida para los programas de Habilidades 

Sociales y Asertividad. Estas intervenciones se articulan en torno a tres estilos de 

comunicación que puede llevar a cabo una persona (agresivo, pasivo y asertivo) 

(Pascual, 2014). 

 

En efecto, varias teorías se contrastan en cuanto a las habilidades sociales 

tal es el caso del script social que muestra la secuencia a seguir de determinada 

situación basados en decálogos para la preparación en la iniciación de 

conversaciones, otro ejemplo de ello es el modelo de respuesta asertivo elemental 

direccionado en variables de tipo asertivo, inhibido y agresivo a fin de cambiar el 

estilo de respuesta de los individuos (Caballo, 2014). 

Las habilidades para hacer frente al estrés se ubican predominantemente en 

el nivel medio; por último, en habilidades de planificación se observa tendencia 
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hacia el nivel medio alto, por lo que se perciben con habilidades para organizarse, 

planear y actuar con base en una reflexión y proceso (Rodríguez, Hernandez, y 

Santos, 2013) 

Por otro lado, puede observarse en los resultados que en un 81.08% de los 

estudios se reportan estudios de confiabilidad y validez en cuanto a la 

muestra de adultos, mientras que el 51,4 se direcciona al estudio de niños, 

debido a que este fenómeno ocurre en edades tempranas y pueden 

incrementar su magnitud a lo largo de la vida (Morán y Olaz, 2014 p.65). 

Esto exteriorizar que un muy bajo porcentaje de estos estudios incluyen estudios 

que aporten evidencias de estructura interna utilizando análisis factorial 

confirmatorio. 

Selección de alternativa 

 

Cabe recalcar que las habilidades sociales se han convertido en una ventaja 

competitiva con respecto al potencial de talento humano, debido a las facilidades 

que aparecen en los individuos por cuanto se afronta de forma asertiva una situación 

desfavorable, además de mantener una relación adecuada en las distintas 

interacciones sociales que están expuestos a lo largo de la vida. (Pacheco, Moreno, 

y Briceño, 2015) 

 

En efecto la terapia muestra las vivencias por los colaboradores  las cuales 

estan defeinidas  por estructuras de criterios analogos y/o simbolicos  que facilitan 

la activación motovacional, comportamental y cognitiva de cada uno, otorgando 

actividades flexibles para combatir los deficit interpersonales , y a la vez adquirir 

conductas adaptativas es decir asertivas (Moran, Prytz, Suarez, y Olaz, 2012) 

 

La aplicación de la propuesta se ha tomado en cuenta el modelo, basado en 

criterios de asertividad debido a que abarca la mayor parte de las variables inmersas 

en el estudio de las habilidades sociales de los colaboradores, el objetivo de ello es 

mostrar una herramienta que permita evaluar a cada uno, de manera específica en 
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cuestión al proceder en cada situación, es decir la respuesta conductual que emerge 

al encontrarse en determinadas situaciones  y a la vez el compromiso de llegar a un 

acuerdo para evitar conflictos en general.  
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Plan operativo de la propuesta  

Tabla N° 9: Plan Operativo 

  

Elaborado por: El investigador  

Fuente: Investigación de campo 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

I 

Logística y 

organización 

Planificar la Organización del 

área, de ejecución de los 

talleres y el horario más 

oportuno para cumplir los 

mismos. 

Preparación y organización 

del espacio físico donde se 

ejecutará los talleres y los 

materiales que se 

emplearan. 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos 

Materiales 

 

 

1/2 horas 

 

 

El investigador 

II 

Socialización  

Comunicar los resultados 

recolectados durante la 

presente investigación.  

Exponer los talleres a 

ejecutar durante la presente 

propuesta. 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos 

 

1/2 horas 

 

El investigador 

Taller I 

Empatía, un camino 

para la comprensión 

del otro  

Determinar técnicas para el 

fortalecimiento de la empatía 

entre colaboradores. 

Instrucciones  

Modelado  

Reforzamiento 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos 

 

2.30 horas 

 

El investigador 

Taller II 

Fortalecimiento de 

habilidades sociales    

Identificar técnicas para 

fortalecer las habilidades 

sociales con conductas 

asertivas  o refeccionas a 

corregir. 

Técnica de empatía 

Técnica reflejo empático  

Técnica de respiración 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos 
 

2.30 horas 

 

El investigador 

Taller III 

Fomentando 

relaciones 

interpersonales 

armónicas dentro 

del trabajo.       

Determinar estrategias 

oportunas para fomentar las 

relaciones interpersonales 

adecuadas para un ambiente 

de trabajo apropiado. 

Conductas de relaciones 

interpersonales  

Ensayo 

Retroalimentación 

Reforzamiento 

 

Humanos 

Bibliográficos 

Tecnológicos  

2 horas 
El investigador 
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Taller I - Empatía, un camino para la comprensión del otro. 

Tabla N° 10: Planificación del taller I 

 
Elaborado por: El Investigador  

                                                                                                    Planificación del Taller I 
 

Tema: Empatía, un camino para la comprensión del otro. 

Objetivo: Determinar técnicas para el fortalecimiento de la empatía entre colaboradores. 

Etapa Aspecto a trabajar Técnica Metas de resultados 

esperados 

Tiempo Responsable 

 

Etapa I - Rapport 

Saludo 

Bienvenida 

 Dinámica Grupal  “Imitación” Desarrollar un ambiente de 

trabajo intergrupal  

cohesionado. 

30 

minutos 

El 

investigador 

Etapa II – 

Introducción 

Introducción  Expositiva psicoeducativa Socializar sobre la temática 

que va hacer tratada en el 

taller. 

15 

minutos 

El 

investigador 

Etapa III – 

Procedimiento 

 

 

Interrelación 

social con el 

entorno interno 

y externo con 

empatía. 

Instrucciones  

Modelado  

- Técnica del vaso 

- Técnica de palias o animación 

- Técnica de dibujo dirigido  

Reforzamiento  

Brindar respuestas a la 

relaciones interpersonales 

bajo que individuo adopta 

un grado de eficiente de 

alcance, mismos que 

dificulta las relaciones 

interpersonales con el 

ambiente 

 

90 

minutos 

El 

investigador 

Etapa IV- Cierre Feedback Lluvia de Ideas  

Foro 

Fortalecer los 

conocimientos adquiridos 

en los talleres 

15 

minutos 

El 

investigador 
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Fase I – Rapport  

 

 Establecer el grupo de trabajo   

 Proponer la comunicación grupal e integral para fomentar la participación 

de todos. 

 Organizar un ambiente eficiente en la que se consiga instituir la empatía y 

el rapport, con la asistencia de la dinámica. 

 

Técnica: Imitación  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de concentración y atención en los 

colaboradores 

Tiempo de duración: 15 min 

Materiales: N/A 

 

Desarrollo: 

 

En la técnica de la imitación, conformaran un circulo, con la persona que dirija 

explicará, la dinámica del técnico que iniciara diciendo yo soy…… y mencionara 

su nombre, seguidamente del movimiento y este es (......) por ejemplo un 

movimiento corporal; así mismo la persona que sigue debe decir el nombre de la 

anterior persona, el movimiento que hizo y después decir su nombre y su 

movimiento, así todos repetirán los nombres y movimientos de los anteriores. 

 

Fase II – Introducción  

 

El taller tiene como objetivo desarrollar la técnica de empatía mediante las 

estrategias de adquisición de las habilidades sociales y las relaciones 

interpersonales para mejorar la interacción entre los compañeros de trabajo; es 

importante que el instructor expone la temática a tratarse en el taller, manifestando 

que las relaciones interpersonales, alcance del desarrollo de una persona en la 

sociedad, buscando la calidad de la relacione de comunicación. Las habilidades 
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sociales constituyen un amplio rango de competencias que se pueden agrupar en 

distintas categorías relacionadas entre sí.  

 

Etapa III – Procedimiento  

 

El taller se desarrolla en cuatro temáticas en donde le individuo tiene las 

habilidades de empatía para brindar una respuesta asertiva, mediante la técnica de 

modelado cuya estrategia ayudan a minimizar los factores ocasionados en la 

personalidad del individuo como por ejemplo la ansiedad que es una condición a 

las situaciones sociales ansiedad social o interpersonal. 

 

Las capacidades que tiene una persona para expresar sus sentimientos, 

deseos y opiniones; mantener actitudes o asumir derechos de modo adecuado en 

cada situación, respetando a los demás. El fortalecimiento de la empatía se 

desarrolla mediante la técnica del modelado que consiste en que una persona 

competente en las conductas objeto del entrenamiento las emita de forma adecuada 

en presencia de los sujetos que van a ser entrenados y esta ejecución sea reforzada. 

 

Nombre de la Técnica: el vaso  

Objetivo: Fomentar en los colaboradores el trabajo en equipo y el aprendizaje 

colaborativo. 

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: Personal, vasos, agua  

 

Desarrollo: 

 

Esta técnica es específica para que el instructor traslade a los colaboradores 

hasta el auto control, específicamente en el personal que tenga problemas de 

aprendizaje o baja autoestima, ya que los lleva a reflexionar y entender que son 

capaces de hacer las cosas con ayuda de un líder, también ayuda a fortalecer el lazo 

de confianza entre colaboradores. 
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1. El instructor explica la actividad en donde se ejecutará una acción realizada 

en la empresa pública.  

2. El instructor lo explica y el colaborador 1 lo repite 

3. El colaborador 1 se lo dice al colaborador 2 y lo hace 

4. El colaborador 2 se lo habla así mismo y lo hace 

5. El colaborador 3 solo lo hace lo que hizo el colaborador 2 y la acción es 

repetitiva por los colaboradores que participen. 

 

Estas son las faces o pasos de la dinámica, en este caso utilizamos un vaso 

para desarrollarla y explicarla. 

 

Ejemplo:  

 

Todos permanecen en círculo con un vaso platico en la boca (el borde 

atrapado entre los dientes). Una persona comienza a verter el agua dentro del vaso 

de la que tiene al lado (sin utilizar las manos) y así sucesivamente alrededor del 

círculo. Hasta que uno de ellos vea difícil de sostener o llegue hasta su límite el será 

el vencedor del juego. 

 

Nombre: Técnica de palias o animación  

Objetivo: Conocer su nivel de atención hacia sus compañeros de trabajo  

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: N/A 

 

Desarrollo: 

 

Esta técnica es especial para hacer que los colaboradores participen, el 

exponer una historia vivencial o empírica, o simplemente lo que quiera expresar a 

sus compañeros. 

 

Esto consistes en que el instructor antes de iniciar la actividad indique uno 

del nombre de los participantes que tendrá ese día, el direcciona un suceso 
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acontecido, y el participante que fue nombrado debe seguir con idea planteada 

mediante una historia, a fin de que se ejecute las actividades el instructor pide a 

cualquier estudiante que tome una palia y diga que nombre es el que esta tiene, el 

nombre que salga esa será la persona que direcciono una historia bajo esos mismos 

parámetros. 

 

Ejemplo:  

 

El coordinador en el centro, inicia el juego narrando cualquier historia donde 

todo debe empezar con una letra determinada.  

 

Por ejemplo:  

 

 Tengo un tío que es un hombre de principios muy sólidos, para él todo debe 

empezar con la letra P. Así, su esposa que se llama…. PATRICIA.  

 A ella le gusta mucho comer…. ¡PAPA! ...... y un día se fue a pasear 

a.…PEKIN...... y se encontró un......PLUMERO, etc.  

 

Notas: El que se equivoca o tarda más de cuatro segundos en responder pasa al 

centro y/o da una prenda. Después de un rato se varía la letra. Deben hacerse las 

preguntas rápidamente. 

 

Nombre: Técnica de dibujo dirigido 

Objetivo: Fomentar comunicación entre los colaboradores  

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: Pizarra de tiza liquida, marcadores, borrador  

 

Desarrollo: 

 

En esta técnica se les pide a los colaboradores, o personas que dibujen algo 

que se les dirá, pero solo escuchando sin ver a los lados ni a la persona que está 

hablando. 
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Al final de las instrucciones después de decirles que hagan se muestra el 

dibujo que tenían que hacer, esto hace que los colaboradores aprendan a seguir 

instrucciones, pero lo más provechoso es que el liderases de jefatura aprenda a como 

dárselas  

 

Ejemplo:  

 

¿Qué animal soy?:  

 

 Hacer dibujos en cartulinas de los animales/árboles…. que existen en el 

entorno…. cada persona lleva una cartulina pegada a la espalda sin conocer su 

contenido. Todos han de adivinar su propio dibujo preguntando cosas a los demás. 

Esto solo pueden contestar: "Sí" o "No", o "Quizás". 

 

Etapa VI- Cierre  

 

El participante tendrá la capacidad de fomentar un compañerismo 

colaborativo de ayuda entre ellos, evaluando la empatía que tenga cada participante 

para conocer si las conductas fueron apropiadas entre colaboradores y con ello 

seguir con la planificación o caso contrario se generará una retro alimentación del 

taller desarrollado.  
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Taller II.- Fortalecimiento de habilidades sociales  

 

Tabla N° 11: Planificación del taller II 
 

                  

Elaborado por: El investigador 

                                                                                                    Planificación del Taller II 

 

Tema: Fortalecimiento de habilidades sociales    

Objetivo: Identificar técnicas para fortalecer las habilidades sociales con conductas asertivas  o refeccionas a corregir. 

Etapa Aspecto a 

trabajar 

Técnica Metas de resultados esperados Tiempo Responsable 

 

Etapa I - Rapport 

Saludo 

Bienvenida 

Empatía  

Dinámica Grupal “no escuchar” Crear un ambiente de trabajo 

Cohesión grupal  

30 

minutos 

 

El investigador 

Etapa II – 

Introducción 

Introducción    Expositiva psicoeducativa Informar sobre la temática que 

va hacer tratada en el taller. 

 

15 

minutos 

El investigador 

Etapa III – 

Procedimiento 

Interrelación 

social 

Relaciones 

sanas  

Técnica de empatía 

Técnica reflejo empático  

Técnica de respiración 

Desarrollar estrategias para 

resolver conflictos institucionales.  

Técnicas para mejorar la 

interacción social con relaciones 

sanas mismas que mejoren las 

relaciones de los colaboradores. 

90 

minutos 

El investigador 

Etapa IV- Cierre Feedback Lluvia de Ideas  

Foro 

 

Mejorar los conocimientos 

adquiridos en los talleres 

15 

minutos 

El investigador 
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Fase II – Rapport  

 

 Instituir al grupo de trabajo pueden ser los mismos del taller I 

 Proponer una comunicación participativa entre los colaboradores 

fomentando la empatía entre ellos. 

 

Técnica: “No escuchar”. 

Objetivo: Generar habilidades para ser escuchado y responder asertivamente  

Tiempo de duración: 15 min 

Materiales: N/A 

 

Desarrollo: 

 

 El instructor fragmentará al grupo de colaboradores en dos grupos llamado 

A y B.  

 Consolante el instructor llevará instrucciones a la grupa A y B  

 El grupo A deberá desempeñar el papel de no escuchar. Es decir que 

probarán cambiar de tema, sin escuchar al compañero e inclusive sin generar 

un acompañamiento a la conversación.  

 El grupo B pretenderá describir el problema “muy personal”, desconociendo 

la reacción de sus compañeros.  

 Socializado las instrucciones que generara los dos grupos y sus roles a 

desempeñar, se crearán parejas de distintos grupos. Donde se aspirarán 

actuar según el papel protagonístico que se les ha establecido “donde el 

primer particípate indica el problema y el segundo escucha. 

 Se concluye con análisis de los sentimientos y emociones emitidas durante 

el progreso de caya actividad. 

 

Fase II – Introducción  

 

El ensayo conductual conlleva al camino del asertividad considerándose que 

se debe trabajar para eliminar los pensamientos negativos que tiene al afrontar 
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situaciones sociales que podría ser algo así como: querer mostrarse confiado/a 

cuando habla en un grupo grande. Por ende, Los colaboradores deben practicar 

masivamente las conductas que son objeto de intervención para valorarlas y en 

consecuencia reforzarlas o no inmediatamente 

 

Las habilidades sociales mediante la técnica del ensayo conductual 

conllevarán a mantener conductas en contextos reales para que los colaboradores 

sean partícipes de las conversaciones que se fomenten a lo largo de su vida. Los 

colaboradores deben relacionarse con los demás y tener un pequeño grupo de 

amigos/as y seres queridos a los que poder recurrir en momentos de crisis, puede 

ayudarle a acelerar su recuperación y a afrontar cualquier estrés vital futuro. 

 

Etapa III – Procedimiento  

 

Nombre: Técnica de empatía 

Objetivo: Generar en los colaboradores empatía mediante la atención y la destreza  

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: N/A  

 

Desarrollo: 

 

 El instructor formara un grupo de trabajo de mínimo 6, máximo 12.  

 El accionar es que cada participante canta o silba una canción conocida.  

 Los demás tiene las manos colocadas abiertas sobre las rodillas.  

 Cuando bruscamente el canto se interrumpe, cada mano procura tomar la 

mano de otro participante. 

 Con las manos y ninguna debe quedarse sin pareja.  

 El instructor, una vez cada dos, mete una mano en su bolsillo. Así es cómo 

hay siempre un número impar de manos, y forzosamente queda una 

desocupada. el propietario de esta mano "viuda" se la mete en el bolsillo 

hasta el final del juego. Gana el último participante queda enfrentado con el 

conductor.  
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 El conductor tiene interés en desplazarse de un extremo al otro de la zona 

de juegos.  

 

Nota: En caso de disputa fomenta tres manos juntas, es el par más simétrico el 

que gana (manos derechas juntas o manos izquierdas juntas). Si este criterio no 

basta para desempatar: tres manos izquierdas, por ejemplo, hay empate. Resulta 

evidente que una tercera mano, llegada con retraso cuando las otras dos ya están 

asidas, es eliminada sin discusión posible. Las manos deberán unirse por parejas 

cada vez que pronuncie una palabra fatídica, convenida de antemano. 

 

Nombre: Técnica reflejo empático y respiración  

Objetivo: Conllevará a un mejoramiento comunicacional entre los interesados 

manteniendo una retro alimentación de las actividades ejecutadas. 

Tiempo de duración: 60 min 

Materiales: Lápiz y papel  

 

Desarrollo: 

 

 En el análisis del correcto cumplimiento de las áreas técnica se cederá de 

materia para ejecución del taller.  

 El instructor realizará un socorro adecuado del taller 1 y cada participante 

incumbirá en generar una conversación mediante un problema suscitado que 

forje sentimientos negativos,  

 Al identificar el problema, cada uno del participante o colaboradores, habrá 

de identificar y escribir en las hojas de papel donde las emociones negativas 

que se generan en ese instante. Es significativo indicar en los colaboradores 

de ejecutar el taller y fomentar los problemas que se generan cuyas casas 

con por las emociones negativas. 

 Se identifica as emociones que tienen los participantes, considerándolas 

importantes porque se debe vigilar las reacciones fisiológicas que puedan 

tener cuando presenta en las situaciones emocionales, por ende se , aconseja 

que se aplique la técnica de respiración; cuya ejecución se lo realiza 
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mediante las siguientes actividades; los colaboradores deben tener la 

espalda recta y ejecutar una serie de respiraciones, como primer paso es 

inspirar profundamente mientras cada colaborador cuenta mentalmente 

hasta 5 segundos, el segundo paso es mantener la respiración por 5 segundos 

contando mentalmente , el tercer paso es soltar el aire retenido mientras se 

cuenta 6 segundos, estos 3 pasos se los repite hasta que logren realizar la 

técnica de forma idónea y logren mantener una estabilidad emocional.  

 Se pedirá a los colaboradores que se coloquen en pareja con afinidad y 

trasladen algún lugar específico del aula donde debe mantener un contacto 

visual. 

 El colaborador dividido en parejas compartiera los roles distintos la primera 

será la que cuente el problema que ha identificado en la segunda persona 

esta mismo será la que se encargue de aplicar el reflejo empático que radica 

en orientar la práctica de lo aprendido en el taller 1 que es la escucha activa 

y la empatía.  

 El instructor deberá anotar en una hoja de papel las emociones expresados 

por los colaboradores 

 Prontamente en la identificación de las emociones que generan los 

colaboradores en el lapso del problema, se requerirá emplear un modelo de 

matriz que ayudará a realizar el reflejo empático con mayor. 

 La finalización se aplicará la técnica de cierre “Role-playing” (ensayar)” 

para ello el instructor pedirá a los participantes que formen un circulo en la 

superficie del aula para generar las indicaciones de cómo se llevara el juego 

mismo que servibar para ponerlo en práctica la vida cotidiana como lo 

pondrán en práctica en la vida diaria (Oña, 2018). 

 

Ejemplo:  

 

Juego con el modelo Rol-play (ensayar) con habilidades: 

 

De nuevo, pídale a alguien en quien confíe y que le importe, que le ayude 

con esta tarea (puede ser un/a amigo/a, un compañero/a o alguien de su familia). 
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Organice una reunión, aunque sólo sea en su casa y trate de usar las 

habilidades que haya ido incorporando en la fase anterior. Lleve a la persona con la 

que está trabajando para que pueda relacionarse con usted. Hable, cuente anécdotas 

y no tenga miedo de comunicarles cómo se siente con la situación (esto también es 

parte de la conversación) 

 

Una vez que crea que ha utilizado adecuadamente las habilidades que quería 

trabajar, pida a la persona que le comente cómo le ha visto enfrentándose a la 

situación y si le resultó fácil relacionarse con usted. Sus comentarios le aportarán 

nuevas ideas. Anote aquellas cosas que piensa que fueron bien y aquellas otras que 

le hicieron sentir ansioso/a o incómodo/a. Esos son los aspectos que puede trabajar 

en el siguiente role-playing (ensayo de habilidades). 

 

Utilice los registros de habilidades al final de cada tarea, para dejar 

reflejadas en qué tareas está trabajando y cómo funcionó el role-playing (ensayo). 

Le ayudará ver qué mejoras ha hecho y qué aspectos tiene que trabajar aún. Trate 

de guardarlo durante 2 semanas y escriba debajo información sobre sus relaciones 

sociales. 

 

A continuación, ponemos un ejemplo por si necesita ayuda para rellenar su 

registro de habilidades. 

 

 

Gráfico N° 5. Registro de habilidad del participante  

Elaborado por: El investigador 

Fuente: (García, Pérez, y Nogueras, 2013) 
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Tabla N° 12: Valoración de la grafica  

Habilidad 

trabajada. 

Objetivo Roleplaying. 

(Ensayo) 

Quién, 

dónde. 

Mi feedback 

(Cómo 

mesentí) 

El feedback de 

mi mujer. (Cómo 

se sintió mi 

mujer) 

Mantener 

una 

conversación 

 

Exponer mi 

punto de 

vista. 

Mi pareja. En 

nuestra casa. 

Me sentí bien. 

Dudé un poco, 

pero expresé 

mi opinión. 

Valoró mi 

comentario, 

charlamos durante 

una hora 

animadamente 

Elaborado por: El investigador 

Fuente: (García, Pérez, y Nogueras, 2013) 

 

En medida que los compañeros de trabajo reconozcan su propia valía, 

empiecen a desarrollar las habilidades sociales necesarias para cumplir sus metas y 

logren derrumbar los muros impuestos desde afuera para encontrar su propio 

camino, se dejarán de repetir esas tradiciones que las anulan y les impiden 

simplemente ser. 

 

Etapa VI- Cierre  

 

La habilidad social congrega pensamientos y actitudes que ayudan la 

autoafirmación con las personas así mismo la protección del derecho propio como 

el valor ético. 
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Taller III.- Resolución de conflictos interpersonales  

 

Tabla N° 13: Planificación del taller III 

 
Elaborado por: El investigador 

                                                                                                    Planificación del Taller III 

 

Tema: Fomentando relaciones interpersonales armónicas dentro del trabajo.       

Objetivo: Determinar estrategias oportunas para fomentar las relaciones interpersonales adecuadas para un ambiente de trabajo apropiado. 

Etapa Aspecto a 

trabajar 

Técnica Metas de resultados 

esperados 

Tiempo  Responsable 

 

Etapa I - Rapport 

Saludo 

Bienvenida 

Empatía  

 

Dinámica Grupal "El nombre que te pillo" Crear un ambiente de 

trabajo Cohesión grupal  

 

15 

minutos 

 

El 

investigador 

Etapa II – 

Introducción 

Introducción  Expositiva psicoeducativa Informar sobre la 

temática que va hacer 

tratada en el taller. 

 

30 

minutos 

El 

investigador 

Etapa III – 

Procedimiento  

Relaciones 

interpersonales 

y sociales. 

Conductas de relaciones interpersonales  

Ensayo 

Retroalimentación 

Reforzamiento 

 

Desarrollo de estrategias para 

relaciones específicas que 

involucra el entorno interno y 

externo en que se desempeñe 

la persona. 

60 

minutos 

El 

investigador 

Etapa IV- Cierre Feedback Lluvia de Ideas  

Foro 

 

Endurecer los 

conocimientos adquiridos 

en los talleres. 

15 

minutos 

El 

investigador 
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Fase III – Rapport  

 

 Establecer un grupo de trabajo que relacione la interacción de los dos 

talleres anteriores. 

 Plantear una técnica de comunicación para fomentar la participación de 

todos. 

 

Nombre: Técnica el nombre, que te pillo. 

Objetivo: Impartir conocimientos a los colaboradores para que haya crecimiento y 

maduración de las personas y grupos son necesarios los conflictos. 

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: N/A 

 

Desarrollo: 

 

 Todo el grupo se coloca en círculo. Alguien se pone en el centro con un 

cartucho de papel, u objeto similar que no haga daño.  

 Otra persona del círculo dice un nombre y ésta, a su vez, tiene que decir 

otro, antes de que la que está en el centro le dé con el cartucho.  

 Cuando alguien "es dado", antes de nombrar a otra, se cambia con la del 

centro, y ésta, al ocupar su posición, continúa el juego nombrando a alguien. 

 

Fase II – Introducción  

 

Generalmente antes de dar inicio al tercer taller se realiza una 

retroalimentación del primero y segundo taller; por consiguiente, se procederá a 

revisar y discutir las tareas anteriormente enviada, misma que tendrá un grado de 

motivación y sancionadora a los que se realicen, posteriormente se comenzará con 

el taller III mediante una dinámica. 
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La persona asertiva evita que la manipulen, es más libre en sus relaciones 

interpersonales, posee una autoestima más alta, tiene más capacidad de autocontrol 

emocional y muestra una conducta más respetuosa hacia las demás personas. 

Consideran estos autores que el modelo de conducta asertiva es difícil de llevar a la 

práctica, pues muchas veces durante el proceso de socialización se aprende la 

pasividad, pero también el entorno social, los medios de comunicación y una 

educación competitiva fomentan la conducta agresiva. Por consiguiente, 

comportarse de una manera asertiva implica a veces conducirse de manera contraria 

a los modelos de conducta que se practican más frecuentemente. 

 

Etapa III – Procedimiento 

 

Las técnicas y procedimientos de intervención dependiendo del problema 

de habilidades conductuales a los que va dirigido el entrenamiento involucrando las 

relaciones interpersonales. No obstante, todos los programas incluir 5 programas 

básicos que se detalla a continuación. 

 

Nombre: Conductas de relaciones interpersonales 

Objetivo: Analizar las características de la personalidad de los colaboradores. 

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: N/A 

 

El asertividad conlleva a una conducta y no a las características de la 

personalidad, que tiene el ser humano por lo que se expresa de un asertividad, como 

una habilidad en el campo de las habilidades sociales. 

 

 De ahí que es posible realizar un entrenamiento de la autoafirmación, que 

permita mejorar las habilidades sociales de las personas. Además, conviene tener 

en cuenta que las habilidades de comunicación se enmarcan dentro de un contexto 

más amplio, por cuanto implican todos los aspectos de la personalidad. 
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Tabla N° 14: Programas de las conductas de relaciones interpersonales  

Programas Características Ejemplos 

Justificación e 

instrucciones 

 

Una vez que se ha determinado en 

la evaluación cuáles serán las 

habilidades especificas a entrenar, 

se suele comenzar explicando por 

qué es importante tener 

habilidades sociales y de 

comunicación, cuáles son las 

básicas y por qué funcionan, 

centrándose posteriormente en 

cada una de las sesiones a explicar 

la conveniencia y pertinencia del 

entrenamiento de las habilidades 

nuevas seleccionadas, así como las 

instrucciones sobre cómo llevarlas 

a cabo. 

Por ejemplo, no es adecuado decir a un 

paciente: “Observa lo que están 

haciendo las personas que hablan en 

ese video” puesto que estas 

indicaciones no se centran en ninguna 

conducta o conductas concretas y 

perjudican la observación y retención 

en el observador. Instrucciones como: 

“Fíjate bien en la postura, mirada y 

tono de voz de esa persona que está 

hablando en la escena del video” serían 

las apropiadas si se están trabajando 

esos componentes conductuales como 

objetivo de la sesión. 

Modelado  

 

La mayoría de los programas de 

habilidades sociales incluyen el 

modelado como un componente 

fundamental del entrenamiento. El 

propósito del modelado es 

demostrar cómo se lleva a cabo la 

habilidad de forma efectiva y 

cómo no debe realizarse. 

El entrenamiento en modelado está 

especialmente recomendado para 

aquellas personas que les resulta difícil 

sólo con indicaciones hacer o decir 

algo y se sienten más cómodos viendo 

cómo lo hace o lo dice primero otra 

persona.  

Ensayo 

conductual 

 

El ensayo de conducta podría 

considerarse el elemento 

fundamental de la Evaluación y 

selección de las habilidades 

sociales ya que permite a los 

clientes tomar un papel activo en el 

proceso de adquisición de 

habilidades. Cuando las conductas 

apropiadas han sido claramente 

modeladas, el cliente ha de llevar a 

cabo la conducta inicialmente 

mediante role-playing. El objetivo 

del ensayo conductual es que el 

cliente practique las conductas 

adecuadas en un contexto 

controlado donde pueda ser 

observado y recibir feedback y 

reforzamiento. 

El ensayo conductual facilita la 

retención de las técnicas que se 

están entrenando y favorece un 

mayor rendimiento que 

proporcionar únicamente 

información o demostrar cómo se 

lleva a cabo la conducta. El ensayo 

conductual se realiza inicialmente 

en las sesiones individuales o en 

grupo mediante role-playing 

donde el entrenador o los 

miembros del grupo ensayan la 

conducta concreta en una sitúa el 

bolígrafo que le ha prestado). 

Algunos de los aspectos que hay que 

tener presentes cuando se lleva a cabo 

el ensayo de conducta han sido 

recogidos por Caballo (1997, 2010); es 

que se debe realizar con una conducta 

en una determinada situación y no 

trabajar con varios problemas a la vez; 

como también en las sesiones se debe 

trabajar el problema que se expuso al 

comienzo de la sesión o en la sesión 

anterior, no ir variando continuamente 

así mismo se debe escoger una 

situación reciente o que sea probable 

que vaya a ocurrir en un futuro 

cercano; consiguiente se debe evitar 

prolongar el ensayo de la conducta más 

de uno o tres minutos y por ultimo las 

respuestas deberían ser tan cortas 

como sea posible 
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Feedback o 

retroalimentación 

El entrenamiento mediante role-

playing sea efectivo ha de incluir, 

además de la práctica de la 

conducta, la retroalimentación 

sobre cómo se ha llevado a cabo. 

Esto puede hacerse por el agente 

que está llevando a cabo el 

entrenamiento, los miembros del 

grupo si es el caso, o también 

mediante la grabación de la 

conducta realiza. Se puede dar 

feedback positivo, negativo, 

descriptivo, corrector y auto-

revelador. Como señalan Vila y 

Fernández-Santaella (2004), el 

feedback que es más conveniente 

realizar después de la realización 

de la conducta es en primer lugar 

el positivo y posteriormente el 

corrector, en el que se señalan los 

aspectos mejorables de la conducta 

realizada.  

Antes del ensayo conductual han de 

estar claramente las conductas que se 

van a entrenar y por las que se recibirá, 

en consecuencia, feedback. No es 

conveniente entrenar más de tres o 

cuatro conductas. Así mismo el 

feedback ha de ser específico y 

dirigido en la realización de la 

conducta o a un aspecto de ella, pero 

no a la persona; consiguiente el 

feedback ha de centrarse inicialmente 

en los aspectos positivos verbales y no 

verbales de la actuación. Sin embargo, 

el corrector se lleva a cabo después de 

resaltar los aspectos positivos y va 

dirigido a aspectos concretos y 

específicos verbales y no verbales que 

se pueden mejorar. Se han de comentar 

con el cliente los aspectos 

anteriormente señalados para que 

pueda expresar su opinión y el grado 

de acuerdo o desacuerdo con las 

sugerencias de la persona o personas 

que le dan el feedback. 

Reforzamiento 

 

Casi todos los estudios de manejo 

de contingencias y habilidades 

sociales han demostrado la 

importancia del refuerzo en el 

incremento de conductas sociales 

y su mayor arraigo cuanto más se 

refuercen, al menos en las 

primeras fases de adquisición. Sin 

embargo, cuando el objetivo es ya 

el mantenimiento más a largo 

plazo de las habilidades 

aprendidas, el refuerzo 

intermitente es más apropiado. En 

general, el reforzador 

habitualmente utilizado es la 

felicitación o alabanza verbal, 

signos de aprobación como el 

aplauso, la sonrisa, etc. 

Hay varios aspectos del entrenamiento 

en Habilidades Sociales que pueden 

incrementar la efectividad de   

reforzamiento. 

Elaborado por: El investigador 

Fuente: (Ruiz, Díaz, y Villalobos, 2014) 

 

Nombre: Recomendaciones para llevar a cabo la retroalimentación y el moldeado 

Objetivo: Generar en los participantes una retención de la información generada 

en los talleres  

Tiempo de duración: 25 min 

Materiales: N/A 
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Ha de llevarse a cabo de forma inmediata al ensayo conductual. Debe 

centrarse en las conductas objetivo sobre las que el sujeto tiene control. La 

secuencia de aplicación más recomendable es la siguiente:  

 

 Tras el ensayo se pide al sujeto que comente su actuación.  

 Se ve la grabación en el video de la actuación.  

 Se solicita el comentario de los miembros del grupo.  

 Se realizan los comentarios pertinentes por parte de los expertos.  

 Se pide de nuevo al sujeto que analice su actuación.  

 

El contenido debe caracterizarse por:  

 

 Empezar por un análisis objetivo de la conducta.  

 Identificar las conductas susceptibles de mejora, señalando los 

comportamientos alternativos.  

 Realizar valoraciones de forma personalizada, evitando hacer juicios 

categóricos. 

 

Recomendaciones para aplicar el reforzamiento:  

 

 Debe aplicarse de forma inmediata y contingente al comportamiento.  

 Los refuerzos que se apliquen han de ser funcionalmente válidos, esto es, 

que sean importantes para los sujetos, adecuados a la situación.  

 Es necesario establecer y aplicar programas de reforzamiento específicos: 

paso progresivo de refuerzos continuos a intermitentes, programas de 

reforzamiento ambiental y auto refuerzo.  

 Los primeros comportamientos a entrenar y practicar en situaciones reales 

han de tener una alta probabilidad de ser reforzados 
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Ejemplo  

 

Mediante lo expresado con anterioridad se hace un enfoque práctico que 

involucre a todos los colaboradores de la GAD.M-Pelileo, con la finalidad de 

socializar la información que posteriormente será útil para poner en práctica la 

siguiente técnica, el animador presentará una exposición dinámica, utilizando 

diapositivas, elementos gráficos y humorísticos para tratar de captar la atención de 

los participantes.  Además de deberá fomentar la participación de todos los 

colaboradores para la realización de preguntas acordes a la temática abordada. 

 

El temario para la ejecución del taller tendrá una duración de 4 horas; 

contemplando casa del ítem a tratar; además explicar los siguientes contenidos:  

 

 ¿Cómo y porqué nos relacionamos con los demás? 

 Estilos de relación: Pasivo, Agresivo y Asertivo. 

 La conducta Asertiva. 

 Beneficios de practicar una conducta asertiva. 

 

Nota: Al final se dará un espacio de 10 minutos para responder inquietudes. 

 

A continuación, se ejecutará con los participantes un ensayo de 

Conducta/RolePlaying: Entrenamiento en Habilidades sociales con el tema: La 

Asertividad (Basado en el programa PEHIS, Monjas, 1999), mismo que tendrá la 

siguiente estructura: 
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Tabla N° 15: Ejemplo práctico de las conductas RolePlaying  

Tema: Practicando la asertividad 

Área: Habilidades relacionadas con los 

pensamientos, sentimientos y opiniones.  

Objetivo: Que los niños/as defiendan sus derechos de 

manera adecuada en las situaciones en las que 

no son respetados. 

Duración: Tendrá un tiempo aproximado de 30 minutos. 

Para el cumplimiento de este taller, se deberán seguir las siguientes instrucciones: 

1. agrupar a los participantes en forma de 

círculo. 

Fomenta la participación de todos  

 2. A continuación, el animador (modelo) 

abordará la temática cumpliendo los siguientes 

puntos: 

 

a) Debe primero socializar con los 

participantes la información conceptual acerca 

de los deberes y derechos del trabajador bajo la 

LOSEP, qué significa defender sus 

obligaciones. 

b) Como ya se ha visto lo que implica tener una 

conducta asertiva, ahora los participantes están 

preparados para ensayar lo aprendido. 

c) El animador debe además aclarar la 

importancia que tiene defender los derechos, y 

hacerles entender que defenderlos también es 

respetar los derechos de los demás, debe 

explicar por ejemplo que para defender los 

derechos se puede dar una negativa o decir que 

no a una petición de otra persona, se puede 

hacer y responder a las quejas y reclamos de los 

demás, se puede hacer peticiones o 

sugerencias. Manifestar los propios deseos y 

pedir cambios de conducta, etc., pero debe 

destacar que se lo puede hacer de manera 

asertiva, respetando el punto de vista de los 

otros sin herir sus sentimientos. 

3. Se procederá a escoger a dos sujetos del 

grupo de participantes (al azar), sujeto 1 y 

sujeto 2. 

Acción de los participantes con el instructor  

4. El sujeto 1 debe hacer una petición al sujeto 

2: debe decir, por ejemplo: Juan, realiza la tarea 

por mí. 

Manipulación del participante para alcanzar 

objetivos trabajo en equipo. 

5. El sujeto 2 dirá: No. La responsabilidad es de 

cada uno, si yo hago la tarea por ti, tú no 

aprenderás. 

Liderazgo todos debe trabajar por un bien 

común  

6. Después los 2 participantes intercambian los 

papeles. El sujeto 2 hará una petición al sujeto 

1 y el sujeto 1 le responderá con una respuesta 

negativa (siendo asertivo). 

El animador puede inclusive decir ¿Cómo 

respondería un sujeto pasivo? ¿Cómo 

respondería un sujeto agresivo? ¿Qué 

comportamiento es el más apropiado o 

correcto, y por qué? 

 

Luego, se elige nuevamente al azar otros dos 

sujetos: el sujeto 1 debe presentar una queja al 

sujeto 2. Diciendo por ejemplo que algo le ha 

molestado o que no le gusta cómo ha 

procedido. El sujeto 2 debe responder a la 

queja defendiendo su punto de vista, 

respetando los derechos y opiniones del sujeto 

1. Después se intercambian los papeles. 

8. Finalmente el animador debe aclarar que el 

éxito está en defender los propios derechos sin 

herir, amenazar o hacer enojar al otro. 

La participación de todos involucra un objetivo 

en común, la pertenecía de la empresa con los 

trabajadores. 

9. El animador abrirá un espacio de discusión 

acerca de la actividad realizada, resaltando los 

aspectos positivos y los puntos más 

importantes. Se dará oportunidad de hacer 

preguntas. 

Concientizar al participante para que actué de 

mejor manera manejando su temperamento. 
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Elaborado por: El investigador 

 

Se realiza una tarea en clase con el propósito de reforzar lo aprendido. La tarea 

consistirá en completar la siguiente plantilla 

 

Tabla N° 16: Tarea para finalización del taller III 

TAREA 

Instrucciones: Unir con líneas lo correcto. A cada frase le corresponde un gráfico. 

Conducta Pasiva 

 
Te peleas con tus compañeros 

Conducta Agresiva 

 
Defiendes tus derechos y respetas a los demás 

Conducta Asertiva 

 
No defiendes tus derechos 

 Elaborado por: El investigador 
 

  

8. Finalmente el animador debe aclarar que el 

éxito está en defender los propios derechos sin 

herir, amenazar o hacer enojar al otro. 

La participación de todos involucra un objetivo 

en común, la pertenecía de la empresa con los 

trabajadores. 

9. El animador abrirá un espacio de discusión 

acerca de la actividad realizada, resaltando los 

aspectos positivos y los puntos más 

importantes. Se dará oportunidad de hacer 

preguntas. 

Concientizar al participante para que actué de 

mejor manera manejando su temperamento. 
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Etapa VI- Cierre  

 

 Se ejecutará una retroalimentación con todos los colaboradores quienes 

participaron en el desarrollo de los talleres. El presentador realizará un resumen de 

las actividades, recalcando los aspectos positivos que se evidenciaron durante el 

proceso. Se establecerán compromisos que impliquen la práctica de la conducta 

asertiva, éstos se escribirán en un papelote y éste se colgará en el aula de clase, de 

tal forma que malo puedan leer cada vez que se presente una dificultad en el aula. 

 

Conclusiones de la propuesta  

 

 Sería fundamental que se aplique las estrategias mediante el uso de técnicas 

conductuales en terapia cognitiva, para poder fomentar un ambiente laboral 

adecuado bajo el fortalecimiento de la empatía, el asertividad y la resolución 

de conflictos de los colaboradores de GADM-Pelileo. 

 Los colaboradores del GADM-Pelileo debe tener resultados que fortalezcan 

las habilidades de conducta y comunicación asertivas, con los talleres de la 

propuesta les ayudara a establecer y mantener relaciones interpersonales 

adecuadas, desarrollar sus identidades sociales y su sentido de pertenencia, 

lo cual a su vez repercute favorablemente en su auto concepto, su autoestima 

y el desarrollo general de su personalidad. 
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